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RESUMEN 

En la presente tesis se describe a la vez que se propone para el campo de la 

psicologia, el trabajo realizado por Hugo Zemelman: “la Totalidad como pro- 

puesta metodoldgica”, Se empieza realizando una reflexién histésica sobre el - 

Método Cientifico, con 1a finalidad de aclarar al lector, que este método no es 

la unica opcidn de investigacion seria que existe, hay otros que pueden enrique- 

cer nuestro quehace1 cientifico. Después pasamos al andlisis histérico y episte - 

moldégico sobre el método que se propone, para enmarcar y conceptualizar cada 

uno de los elementos que la integran, y por ultimo encontramos los diferentes - 

critetios que estructuran la metodologia planteada por Zemelman, asi como la - 

manera en que la psicologia se inserta en dicho planteamiento.



INTRODUCCION 

La presente tesis se realiza para obtener la licenciatura en psicologia por lo que el lector 

esperar encontrar, el desarrollo de un tema propio de! area o minimo el cumplimiento del 

interés que la sustenta: un enrequecimiento a la psicologia; sin embargo, mientras avancemos 

en la lectura nos sumergiremos en un tema que parece cada vez mds ajeno a nuestro campo 

de estudio resultando mas propio de otra area de conocimiento; como podria ser la 

sociologia misma lo que podria evar al fallo, de considerar inadecuadg la seleccin del tema 

asi como la manera de abordarlo, para cubrir los requerimientos minimos que asigna la 

carrera, para obtener el nivel licenciatura; no obstante si leemos detenidamente la estructura 

metodolégica , asi como tos elementos epistemoldgicos, nos daremos cuenta que a propuesta 

va dirigida a la incorporacién de diferentes campos de estudio, o en otras palabras al trabajo 

multidisciptinario; pues encuentra que la realidad , se construye y se puede acceder a dicha 

consfruccién a partic de lo que Zemelman Hama “Totalidad delimitada”. Con to que se 

pretende contribuir a La realizacién de un nimero mayor de trabajos de esta indole, en donde 

la psicologia se encuentre implicada dentro del proceso versus conocimiento. 

La importancia que tiene para nosotros, el apoyar y proponer metodologias que tiendan a 

incorporar varias dreas del conocimiento en una misma investigacién, sera abordado en el 

primer capitulo, en donde se describe el método empirico ¢ inductive propuesto por Bacom y 

el método racional y deductivo representado por Descartes que mas tarde Newton los 

combinaria para dar las bases de las diferentes metodologias, tanto aquellas que se conocen 

como ciencias exactas, como aquellas que pertenecen a las ciencias humanas o sociales. Aun



que éstas se han venido resquebrajando, ante una realidad que ha superado !as formas fdgico 

racionales que sustentaban las anteriores metodologias, bastaria voltear brevemente hacia los 

logros obtenidos por la Fisica para darnos cuenta que su ¢structura conceptual a caducado, 

Jo que lleva a plantear la necesidad de nuevos elementos que puedan aprehender esa realidad 

que se despliega ante nosotros. Es aqui donde encontramos la importancia del primer 

capitulo, ese trasfondo o ese espacio entre lineas, donde se deja ver un discurso que busca 

elementos epistemoldgicos, metodolégicos etc. que expliquen lo que actualmente vive la 

ciencia. 

El segundo capitulo describe el contexto histérico-politico-social, que propicia la 

estructura conceptual que germinaré en una propuesta de investigacion metodolégica en 

donde se describe al humano como parte de un todo dialéctico. La importancia de este 

capitulo estriba en la riqueza de elementos comparativos que se vierten para comprender la 

forma como convive lo politico social en fa historia, con las ideas o estructuras conceptuales 

(esquemas intelectuales), aspectos de suma importancia para la presente tesis, porque nos 

permite entender que la verdad se construye por la praxis del sujeto en un momento histérico 

dado, permitiéndonos ademés comprobar lo relativo del conocimiento, dado que éste siempre 

dependerd de eso que se lama cultura, Asi como trata de incorporar el desarrollo de las ideas 

que se fueron gestando en diferehtes pensadores de una misma cultura; hasta alcanzar una 

conformacién estable y madura, para poder proponer nucvos conceptos y clementos 

metodoldgicos en la investigacion cientifica,



En el tercer capitulo encontramos las bases epistemolégicas que dan la validez y la 

seriedad a la propuesta epistemolégica, por lo que hablar de! valor que tiene para la tesis sale 

sobrando; por si mismo se sustenta como indispensable en el esquema del trabajo. 

El cuarto capitulo, trata tanto de desoribir, como de explicar la funcién que tiene cada 

uno de fos elementos que conforman la propuesta, basada en 1a estructura metodoldgica 

planteada por Zemelman, con el propésito de que toda aquella persona interesada en trabajar 

bajo esta estructura, tenga los elementos suficientes para poder desarrollar una investigacién, 

ya que el objetivo a oubrir de la presente tesis es: “La Totalidad como propuesta 

metodoldgica para el caso de la psicologia”. 

Para concluir con esta breve introduccién, slo cabe mencionar que cada uno de los 

capitulos tratan de dar fundamentos tanto histéricos como epistemolégicos a fa propuesta 

trabajada y desarrollada desde ef campo de la sociologia por Zemelman. La importancia para 

nosotros seré el de retomarla para ser trabajada desde nuestro campo de estudio (la 

psicologia), aunque esto parezca disonante porque anteriormente hablamos de una forma de 

trabajo multidisciptinario asi como el de recuperar las bases del concepto de Totalidad. Esta 

disonancia se salva o se justifica debido a que no se pretende taxonomizar, sino de especificar 

o delimitar el punto de partida, y nuestro interés es que ese punto de partida, pueda ser la 

psicologia, o en otras palabras que desde Ia psicologia sea pensada 1a integracién ge otras 

areas.



CAPITULO 1 

BREVE HISTORIA SOBRE EL METODO CIENTIFICO 

Para poder dejar en claro la importancia que tiene para nosotros, el hablar de alternativas 

en el conocimiento, que involucren procesos de conjunto a diferencia de los atomistas, hemos 

decidido incorporar en esta primera parte, la reflexién histérica epistemolégica que hace el 

historiador en ciencias Morris Berman, en su fibro ef “Reencantamiento del Mundo” y el 

Fisico Fritjof Capra en “El Punto Crucial”, sobre el desarrollo def conocimiento cientifico. 

Para estos dos autores, el desarrollo de las matematicas y de la Fisica dieron las pautas 

metodoldgicas que determinarian la validez del conocimiento obtenido, para todas las demas 

ciencias, y todo aquel conocimiento que estuviera fuera de dichos lineamientos caerian en el 

conocimiento no cientifico o misticismo, quedando automaticamente invalidado. Los 

lineamientos quedaron enmarcados por los procesos ldgicos, empiricos (los sentidos marcan 

la existencia o inexistencia de algo), analiticos (fragmentacién del objeto de estudio), asi 

como la objetividad que se consigue, cuando el observador se mantiene a distancia del objeto 

estudiado (no forma parte de lo estudiado y por lo tanto no influye en el resultado que se 

desprende), es por medio de éstos patametros que se valida propiamente ef Conocimiento 

Cientifico que impera en nuestra época, y que surgieron en ef siglo XVI y XVI, sin 

cuestionarse muchas veces que tanto las Matemiaticas como la Fisica han seguido 

desaarrollandose, y to que antes se consideraba como verdadero, ahora posee otra 

connotacién. Desde principios de este siglo se han propuesto otros modelos de conocimiento



que no pueden ignorarse, porque las demas ciencias se ven implicadas, por lo que nos vernos 

impulsados a hablar sobre ese desarrollo. 

1.1 Historia del método cientifico 

Durante el siglo XVI y XVII con Nicolas Copérnico comienza la Revolucion Cientifica, 

éste invalida la vision geocéntrica, al concebir que el planeta no es el centro del universo. Sin 

embargo, no es sino hasta la legada de Galileo GaliteL que dicha hipétesis es validada, 

gracias a su método de investigacién en donde se conjugaba la experimentacién cientifica 

(enfoque empirico), y ef lenguaje matemiatico; logré demostrar aspectos importantes para la 

Fisica y el conocimiento en general, dos ejemplos importantes que muestran la combinacion 

de racionalismo (representado por las Matematicas), y el empirismo, son los que realizo para 

demostrar que el movimiento no requiere de un movedor como lo proponia Aristételes; y el 

experimento que Ilevé acaba para deducir la Ley dela Caida Libre. En el primero manejé 

dos planos yuxtapuestos (A y B) con cierta inclinacién, colocando una bola que bajaba por el 

plano B con una altura menor hasta que dejaba de moverse, segin Galileo, en el caso de que 

ia friccién fuera igual a cero, el movimiento seria eterno, lo que no tomaba en cuenta es que 

no existe la friccién igual a cero. 

 



En el segundo experimento Galileo dejaba caer una bola en un plano con cierto grado de 

inclinacién el cual iria aumentando hasta que el Angulo fucra de 90°, lo que permitiria una 

caida libre o un plano sin friccién; la medida de tiempo que utilizé en un principio fue su 

pulso y después fue un balde Heno de agua con un orificio. Lo que pretendia con el 

experimento, era rnedir la distancia en fancién del tiempo, logrando concluir que fas distancia 

es proporcional al cuadrado del tiempo. 

  

ce 

Como podemos notar, lo importante para Galileo, era responder al cémo suceden las 

cosas y no al por qué, para ello afirmaba, que “La Filosofia esta escrita en el gran libro que se 

abre ante nosotros, pero para atenderlo tendriamos que aprender el lenguaje y descifrar fos 

caracteres con los que esté escrito. El lenguaje es la Matematica y los caracteres los 

tridngulos, los circulos, y Jas demas figura geométricas”(1). 

Al mismo tiempo que Galileo experimentaba en Italia, Francis Bacon, en Inplaterra 

trabajaba sobre ef procedimiento inductivo que consiste llegar a una conclusién con tase a un 

experimento y confirmada a su vez con otro. Para él, “la naturaleza tenia que ser aomgada en 

sus vagabundeos", “sometida y obligada a servir’, “esclavizada”, “habia que reprimirla con 

fuerza”. y la meta de un cientifico era “torturarla hasta sacarle sus secretos”(2), contando 

como medio ef trabajo artificial (en el Laboratorio) para el logro de dicho fin, par lo que



consideraba que la tecnologia (situacion artificial en que los secretos de la naturaleza son 

extraidos bajo apremio), se encantaba en un nivel filoséfico y epistemoldgico del 

conocimiento. 

En el New Organon. Baco hace un ataque a la logica Aristotélica, que imvitaba a trabajar 

con silogismos proponiendo una nueva forma de pensamiento, el trabajo mecanico “desde el 

comienzo mismo, a !a mente no se le permitia su propio curso, sino que se guiaba en cada 

paso de modo que el asunto sea concluido como si fuera hecho por una maquinaria” ya que 

los procesos de la natutaleza son vistos como movimientos mecdnicos lo que lleva al interés 

de este autor el explicar como suceden las cosas mas que el por qué suceden, para ello, 

proponia como ‘medio de investigacién la experimentacién. 

Diecisiete afios después de ser escrito el New Organo, aparece otro libro de suma 

importancia. para el Conocimiento Cientifico de nuevas épocas: El “Discurso del Método” 

escrito por Descartes, gracias a wna vision que fuvo a los 23 afios, en donde concibié, un 

método que se basé (como en las Matematicas) en ciertos principios basicos evidentes, y que 

mis tarde los especificaria. El primero corresponde a la “Duda Metodica”, que consiste en el 

cuestionamiento de todo {o existente; lo que lo flevé a concluir, que no habia nada de lo que 

uno pudiera estar absolutamente seguro excepto la existencia de uno mismo; si el yo esta 

siendo engafiado, hay alguien que esta siendo engafiado y se comprueba con su pensar, de 

alli su frase: “pienso luego existe”, donde la existencia se hace sindnimo del pensamiento, que 

se vuelve certera gracias a la existencia de Dios, quien garantiza (segun Descartes) que las 

proposiciones matemdticas se han verdaderas, ya que al sumar los angulos de un tridngulo,



las “operaciones puramente mentales seran correctas”, por lo que fa Ciencia - segin 

Descartes ~ tenia que estar basada en las matematicas, porque estas pemmitian acceder a una 

actividad mental pura. 

El segundo principio bisico, corresponden at andlisis, que significa la division del 

problema en sus partes mds simples, parta después rearmarlo por medio de un proceso 

légico; dicho principio 0 paso a seguir, marca la esencia del atomismo ( que consiste en la 

suma de fas partes), ello vinculado con la idea de que fa naturaleza seguia ciertas reglas 

mecanicas, las que habria que descubrir gracias a un razocinio puro, y si ha esto le agregamos 

su idea de que la mente y ef cuerpo eran dos entidades dispares, en donde se podia percibir el 

cuerpo pero al mismo tiempo no ser ef cuerpo, asi como se puede percibir el objeto de 

estudio y al mismo tiempo no ser el objeto de estudio; elemento que llevd “al proceso 

objetivo” del que se enorgullece la ciencia, en donde el observador no interfiere en fo 

observado, va que ta mente (res cogitan) estd en una categoria diferente a la del cuerpo (res 

extensa). 

El siguiente esquema muestra la concepcién que Descartes tenia sobre la interaccién 

mente cuerpo, como dos entidades separadas y diferentes; fragmentacién del individuo que 

acaba en wna fragmentacién mds extensa en cuanto a la concepcién que se tenia de la 

realidad y del conocimiento.
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Conductores. 
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Como iltimo punto, de este breve bosquejo sobre ta propuesta Cartesiana, sdlo cabe 

agregar que Descartes no reconocia la contradiccién en su ldgica, lo que Hevé a negar todo 

conocimiento que se pudiese generar por elementos contradictorios, por ejemplo los suefios, 

él menciona en su escrito “Meditaciones sobre la primera Filosofia” que estos resultan ser 

“obscuros y confusos” porque en ellos se presentan constantemente autocontradicciones sin 

ninguna coherencia. 

1.2 Una nueva revolucion 

Después de Descartes, encontramos en la historia, al hombre, que vendria a concretizar 

todos los ideales y propésitos que buscaron los pensadores que hemos expuesto en esta 

introduccién; su nombre Isaac Newton. Nace en Inglaterra ef afio de 1642 y segiin cuenta 1a 

levenda a Newton ia llega Ia inspiracién y la comprension a apartir de “un dia que sentado 

bajo un arbol vio caer una manzana...la manzana estaba siendo atraida hacia la tierra por la 

misma fuerza que atraia los planetas hacia el sol, de esta manera encontré la clave. de su 

genial sintesis, Después, utilizé un nuevo método Matematico, para formular las leyes exactas 

del movimiento que rigen a todos los cuerpos en los que influye la fuerza de gravedad. La 

importancia de estas leyes se basa en su aplicacién universal. Por ef hecho de ser validas para



todo el sistema solar parecian confirmar la visibn Cartesiana de la naturaleza. El universo 

newtoniano era en efecto, un enorme sistema mecanico regido por Ieyes Matematicas 

exactas"(3). 

Aunque no todo fue tan facil para el gran fisico matemdtico; pues encontrd, que su vision 

estaba basada en Ia ley de la gravedad, que no podia explicarse mas que en la relacion a 

“camo” suceden las cosas. Lo que condujo a Newton a escribir en su obra el “Principia” en 

la seccin titulada “Dios y la filosofia natural”: “Hasta aqui hemos explicado los fenémenos 

de los cielos y de nuestro mar por el poder de la gravedad, pero atin no le hemos asignado la 

causa de este poder. Esto es cierto, que debe proceder de una causa que penetra, hasta los 

mismos centros del sol y los plaretas... Pero hasta aqui no he sido capaz de descubnir la 

causa de estas propiedades de la gravedad a partir de los fendmenos"(4). Para ét eso era 

irelevante. sostenia que lo importante para la ciencia era responder al “cémo” no al “por 

qué” de las cosas, por lo tanto, mientras el objeto de estudio sea medible, predecible y 

observable, sera valido para el cientifico, debido a que si un fendmeno no posee dichas 

caracteristicas, entonces, no tiene cabida para la “Filosofia experimental”. 

Otra de las aportaciones importantes que realizé Newron, para la metodologia de la 

ciencia (en el opticks), fue unir el atomismo filosdfico a la definicién de experimento, con lo 

que perfecciono el “andlisis” descrito por Descartes. La division de fos fendmenos en sus 

partes mas simples para despucs reestructurarlos. 

1



Como podemos notar, el método empirico e inductivo propuesto por Bacon y el metodo 

racional y deductivo, representado por Descarte, son retomados por Newton en el 

“Principia”, donde expuso la manera justa de combinar ambos métodos; haciendo hincapié 

en el hecho, de que eva imposible llegar a una teoria cierta, mediante experimentos 

deprovistos de una interpretacién sistematica, ni por medio de principios basicos confirmados 

por la experimentacién. Superando a Bacon en la experimentacién sistematica y a Descartes 

en el andlisis sistematico, Newton combind las dos tendencias en una sola y desarrollé la 

metodologia que ha sido la base de las ciencias desde entonces. 

Bastaria agregar, para comenzar con lo que Hamamos la segunda parte de este capitulo 

(en donde se desplicga ta prcpuesta de un ntievo paiadigma), que Newton trabajo con un 

espacio tridimensional de la geometria clasica euclidiana, en donde se concibe el espacio y el 

tiempo como absolutos (sin relacion a nada externo) que fluye de manera lineal (pasado, 

presente, futuro) y el observador como agente externo no influye en el acontecer de los 

fendémenos. 

Después de los logros obtenidos con la Revolucién Cientifica empezada con Copérnico y 

terminada con Isaac Newton, vino otra Revolucién, que cambio toda la estructura conceptual 

referente a la manera de acceder a los objetos de estudio, y por lo tanto de entender y vivir la 

realidad. A principios de este siglo con Einstein se da dicha Revolucién; cuando formula la 

teoria de la Relatividad, la cual cuestiond el modelo Newtoniano sobre el espacio 

tridimensional, al proponer un modelo cuadridimencional, llamado “espacio-tiempo”. Estos 

dos elementos dejan de ser absolutos y se conciben como relativos ademas de subjetivos, 

12



dentro def lenguaje utilizado por el observador para “describir los fendmenos de ta 

naturaleza” un ejemplo que nos puede ilustrar lo anterior, es la que ofrece la clectrodinaémica 

cuantica, en donde se conciben las “antiparticulas como particulas que retroceden en el 

tiempo. Seguin esta teoria, es posible, utilizar la misma expresién matematica para describir 

un positron -la antiparticula de un electrén que se desplaza del futuro al pasado. La 

interaccién de las particulas, puede proyectarse en cualquier direccién del espacio tiempo 

cuadridimencional, avanzando o retrocediendo en el tiempo, de la misma manera que giran 

hacia la izquierda o hacia la derecha en el espacio. Para tener una interaccién de otras 

interacciones necesitamos unos mapas cuadridimencionales, que cubran los espacios de 

tiempo y a la vez, toda la regién del espacio, Estos mapas, amados diagramas de espacio 

   
tiempo, no estan sujétos a ninguna direccién definida en et tiempo: luego no existe antes ni 

después en tos procesos que ilustran y por consiguiente, tampoco hay una relacién lineal de 

causa efecto. Todos los acontecimientos estan conectados entre si, pero esas conexiones no 

son causales en el sentido clésico"(S). En nuestro lenguaje, resulta dificil concebir el 

experimento cuando no es tan familiar y a la vez tan natural, el percibir el tiempo y el espacio 

como elementos absolutos y lineales, sin embargo, los resultados son concluyentes, kan sido 

comprobados una y otra vez. 

Otro punto de suma importancia que se deriva de fa estructura relativista, es a lo que se 

refiere a la masa como forma de energia. Con la formula “E=mc2 siendo c la velocidad de 1a 

luz”, Einsten modlifico la idea que se tenia sobre la masa, desde entonces ésta ya no se 

relaciona con la materia basica, sino como haces de energia, y como la energia esté 

relacionada con la actividad, entonces la materia es dindmica. “Para poder entender mejor 

13



este concepto hemos de recordar que estas particulas sdlo pueden concebirse en términos 

relativistas. esto es en términos de una estructura en la que espacio y tiempo se acoplan 

formando una serie continua cuadridimencional. En esa estructura las particulas ya no 

pueden concebirse como pequefias bolas de billar ni como granitos de arena. Estas imégenes 

resulian inadecuadas, no sélo porque representan las particulas como objetos aislados sino 

también porque son imagenes estaticas y tridimensionales. Las particulas subatémicas han de 

concebirse como entidades cuadridimencionales en ef espacio tiempo, y también sus formas 

han de verse dindmicamente...las particulas son modelos dinamicos, es decir modelos de 

actividad que tienen una faceta espacial y una faceta temporal. Estas las hace parecer objetos 

con una cierta masa; su faceta espacial las muestra como procesos que exigen una cantidad 

de ciicigia equivalente. Pér consiguiente no hay distincién entre la matefia y su actividad; son 

dos aspectos distintos de la misma actividad espacio tiempo"(6). 

Como podemos notar Einstein, logré establecer nuevos clementos irrefutables para la 

Fisica, en relacion a 1a forma como se presentaba el objeto de estudio, v la problematica que 

esto planteaba a fas metodologias existentes, pues resultaban inadecuadas para el estudio del 

objeto. Sin embargo atin con los logros obtenidos, Einstein en ef fondo conservaba cierta 

identificacién con la metodologia cartesiana; él todavia crefa en la existencia de una cierta 

independencia entre las particulas. Idea que trato de comprobar con el experimento que se 

conoce como Paradoja Einstein, Podolsky, Rosen y que fue ef punto de discusién que 

entablo con Bohr, quien proponia firmemente que las particulas estan intimamente 

relacionadas por lo que no se puede dar cabida a la idea de una posible fragmentacién. 
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Veamos de que se trato este experimento EPR (Einstein, Podolsky, Rosen)) y cual fue la 

solucién que Niels Bohr propuso. Este consistia en medir el Spin de dos particulas en 

relacién a un eje que el observador escoge en cualquier momento, aunque se encuentre a 

miles de kilémetros de distancia, la idea de fondo era que el Spin de ia particula 1 deberia de 

conservar cierta independencia del Spin de {a particula 2 en el momento preciso de la 

medicién, y como no hay nada mds rapido que la juz entre iones -segin Einstein-, es 

imposible hablar de una cierta influencia instantanea entre los Spin de Jas particulas 1 y 2 en 

el momento de medi. Sin embargo, en el experimento los Spin canservaron la 

direccionalidad que les correspondia, como si estuvieran interactuando a una distancia 

microscépica. Segtin Bohr, el sistema de dos particulas es una unidad indivisible, ain cuando 

éstas estén separadas por una distancia enorme: ¢s imposible analizar ef sistema en términos 

de partes independientes En otras palabras no se puede aplicar la vision cartesiana de la 

realidad a un sistema de dos electrones, que aun separados en el espacio. siguen estando 

enlazados por una serie de conexiones instantaneas ¢ ilimitadas. Estas conexiones no son 

sefiales en el sentido Einsteiniano, sino que trasciende a nuestras nociones convencionales 

sobre la tt ansferencia de informacién. El teorema de Bell (7), corrobora la interpretactén que 

Bohr da sobre la unidad indivisible de dos particulas, y prueba rigurosamente que el enfoque 

cartesiana aceptado por Einstein es incompatible con las leyes de la teoria cudntica. Stapp 

resumié Ja situacién en estas palabras: “El teorema de Bell prueba en efecto la peofunda 

verdad que dice que el mundo es profundamente anarquico o fundamentglmente 

indivisible”(8). 
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Ota de las ideas cruciaics que propuso fa teoria cudntica, es la que se refiere al papel que 

dosempefta ef observador en los fendmenos o experimentos. Seguin ésta, la mente humana 

resulta determinante tanto en fos procesos abservados como cn fa interpretacién; un ejemplo 

de ello lo muestra la problematica que planted la duatidad particula-onda, debido a que en fos 

experimentos algunas veces se presentaba como particula y oitas veces como onda, toda 

dependia del observader, como dice Fritjof Capra : “Mi decisién consciente sobre la manera 

de cbservar un electron determainaré hasta cierto punto las propiedades de este efectrén. Si le 

hago una preguata considerindoly como particuls me responds como pasticula; si, en 

cambio, si le hago una pregunta considerandolo como onda, me respondera como una ¢a.la. 

EL electrén no tiene propiedades objelivas que no dependan de mi menie” (9). La 

problemitica que se presenta en esta dualidad particula-onda, es que n0 sdlo se habla de dos 

conceptos que se reficren a lo mismo, sino de dos concepton que se refieren. a aspectos 

diferentes; la particula a un elemento y la onda a un fendmeno. Dando con esto otro punto 

mas a consideiar on los esquemas de investigacién propuestos por la Fisica. 

Como podemos notar, ef mundo de fa Fisica ha estado viviendo un proceso de 

replanicamiento hacia su propia metodologia, ya que ahora, ésta resulta inadecuada, para 

seguir aprehendiendo osa vealidad que se desplicga ante nosotros: eo} supuesto mundo 

divisible. La linealidad del tiempo, ef espacio tridimensional, el observader como agente: ajeno 

ata investigacidn etc. se ha venide abajo (lo comprucha cada uno de tos logros obtenidos por 

la Fisica descritos en este capitulo), y con elo cl esquema tedrico metodoldgico que lo 

sustenta. Mas no por esto, queremos decie que dichos vaquemas haflan sido inadecuados 0 

que debiéramos deshacernus de cllos; recobrando a Sartre, han sido expresion ¥ verdad de un 
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momento historico, por lo tanto se deben de recobrar para enriquecerlos y replantearlos a 

partir de las nuevas exigencias que surgen de la realidad. 

1.3 El método cientifico y fa psicologia. 

Qué relacién tiene todo esto con la psicologia. Es la constante que se mantiene en el 

lector, por lo que ahora nos vemos inclinados a aclarar dicha relacion, siguiendo ef andlisis 

que continua haciendo Fritjof Capra en referencia a las diferentes corrientes psicolégicas que 

han existido. 

Para comenzar, recordemos que Descartes propuso una clara diferencia entre el cuerpo y 

la mente o el “alma”; mieritras ef primero podia ser estudiado por medio de las ciencias 

naturales, ef segundo debia de se investigada a través de la introspeccion, dos elementos que 

constituirian la base para la construccién de diferentes corrientes psicolégicas como es el caso 

def estructuralismo que trataba de estudiar la mente por medio de la introspeccién, o el 

conductismo que se enfoca al estudio del comportamiento negando y rechazando fa 

existencia de la mente. 

Pero para no caer en sefialamientos tan abstractos, trataremos de ser mas minuciosos en 

establecer las relaciones. Por principio de cuentas nos ubicaremos en 1870 para no perdemos 

en Ja historia y por que es en ese afio donde encontramos los origenes de la psigologia 

experimental, con fos trabajos realizados por Witheim Wundt, quien fundo ef primer 

laboratorio de psicologia. 
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Wundt, se habia enriquecido con los descubrimientos realizados en el campo de la 

Anatomia y la Fisiologia, por un lado el estudio del cerebro y del sistema nervioso, arrojaron 

importantes datos sobre la relacién que existe entre las funciones mentales y la estructura del 

cerebro, asi como se pudieron explicar las diferentes funciones del sistema nervioso. Todo 

esto despert6 un gran interés entre los Nevroatomistas y fomento la idea de que el 

comportamiento humano podia ser enmarcado por una serie de facultades mentales, 

localizables en diferentes sectores del cerebro. Con las primeras investigaciones 

-segan narra Capta- se logré ubicar las funciones motrices y sensoriales primarias, pero 

cuando se pretendid pasar a procesos mas cognitivos, como la memoria y el aprendizaje se 

les problematiza la situacién. porque no lograron obtener éxito como en los fendmenos 

anteriores. Sin embargo, si propiciarén otra campo de estudio, la reflexologia, donde 

destacaron Ivan Sechenov quien fundo la escuela de reflexologia, ¢ Ivan Paviov quien era 

miembro de dicha escuela, sus estudios estaban dirigidos a los mecanismos reflejos, debido a 

que se consideraba que cl comportamiento humano podia ser explicado a través de ellos. Idea 

que se reforzé con el descubrimiento de tos reflejos condicionados, realizados por Pavlov y 

con la relacién Matemética, dada por Emst Weber y Gustav Fechner, para medir la 

intensidad de una sensacion en relacién al estimulo que la provoca. 

Las diferentes im estigaciones realizadas enriquecieron el trabajo experimental que Wundt 

realizé desde su laboratorio, pero todo ello estaba enmarcado por el modelo mecanisista 

(donde se establece la duadad mente cuerpo) y orientados al modelo Newtoniano, en donde 

se concibe el universo a una maquina perfecta. de la cual sdlo hay que buscar y encontrar las 
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{eyes que to tiger. Silo cxtrapolamos al poquefio bosquejo que acabamos de realigar. nos. 

dghemos cuenta que los ditereutes estudins y hallazgos obtenidus se ajusten « dicho modelo 

(sobre ef modelo Newteniano ya hemos hablado was exfensamente on paginas atras), Pero 

no es on este punto dome hay que ifelencrse. por fo que seguirereas bosyucjando of proceso 

de la psicologia o las psicologias, punto de debate si hablar de una historia o de fas histories 

dy las difaentes corrientes psicoldgicas, aspecto que no incumbe a la presente tosis 

plantearse; por ly que hablarentos def procesn a desarrulle de Ja psicoloyia haciendo caso 

omiso a dicha debate, 

Siguiendo ef desarrolla de ia psivatogia nes eacontramos con el Gestalhemo y et 

funcionalismo, en cuanto al primero, proponia que tos orpanismos vivientes Hegabati a 

percibir las cosas como una gestalten y no como clementos aislados, y el tuncionalismo se 

desarrotio con base al pensamiento evolucionista de Darwin, en donde se concebia una 

cutrelaion entre la estructura y la funcién, de que “cada estructura anatéiica cra un 

componente funcional de un organismo vivients integrado que participaba on la lucha por ta 

supervivencia"(10), Estos psicdlogus conovidos como funcionalistas, criticaron ef atornismo; 

para etlo Ja unidad asi como el dinamismo eran fo importante. 

Por otra parte se desarrolla la escuela estructuralista, encabezada por Edward ‘Yitchener, 

“Quien traté de roducir radicalmente contenidos de fa canciencia a elementos simples 

acentuando ef hecho de un cf significado de los estados mentales no era sino cl contexto 

dentro det cual ocurren cstas ertructuras mentales y no tenian nmguna signiticacion adicidnal 

on La psicologia“( 14).



En lo que se refiere a los procesos de aprendizaje, estos se vieron reforzados por el 

trabajo experimental con animales, io que llevd a crear un sin fin de teorlas en base a ello; 

por ejemplo los experimentos de Pavlov, 0 fos de Vladimir Bekhterev, que aunque trataron 

de dar una explicacién fisioldgica al reducir “los modelos complejos de comportamiento a 

una serie de combinaciones de respuesta condicionada”(12), mas tarde el conductismo ios 

retomaria pata explicar los procesos de aprendizaje pero con un lenguaje psicolégico. 

Esa tendencia hacia la vision mecamsista, Hevé a que Watson incorporara en su nueva 

teoria, elementos como el principio del “reflejo condicionado”, el concepto de “aprendizaje”, 

asi como los nuevos métodos que habian surgido de la psicologia animal, dicha tearia se le 

conoce con el nombre de Conductismo: su objetivo es el “aplicar al estudio experimental de 

la conducta humana los mismo procedimientos v el mismo lenguaje descriptive cuva utilidad 

habia sido incorporada en el estudio de tos animates”(13). 

Watson fue un ferviente critico de los diferentes métodos propuestos por Freud, Wundt, 

Titchener. debido a que no eran objetivos y por lo tanto se tenian que eliminar conceptos 

como mente. pensamiento y sentimiento, porque “la psicologia, tal como fa concibe un 

conductista -escribid Watson- es un rama puramente objetiva y experimental de una ciencia 

natural que puede prescindir de la conciencia igual que la Fisica y la Quimica"(14). 

Para Watson y los conductistas los organismos son comparables con maquinas cemplejas, 

pues responden a partir de estimutos exteriores, asi los conductistas formulan sus hipdotesis 
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en refacion a una constelacion entera de estimulos y respuestas complejas, lo que ievé a 

buscar on la conducta o fentmenos extornos, las detcrminantes psicohigicas y excluir todo 

piincipio o métudo intemo wme La mtrospeceion , come olementu de trabaje. 

En los aftos SU's Hegaria un gran exponente del conductismo, B. F. Skinner que rencwvariae 

el conductiemo clisico (Estinwlo - Respuesta) irabajado por Watson, y propondria ef 

“Condicionamicnto Operante” que consiste en reforzar una conducta de manera posittva « 

negativa, todo dependiendo si se desca mantener o elininar ts conducta. Showa el métode 

anterior GFR) sc suatituye por K - L. en donde R es la conducta del individuo y f vs el 

reforzador positive o negative, bste método se vio reforzado sobrekafo en ef trabajo 

experimental, en donde sirvieron como sujcios experimeniales las ratas y los pichones tos 

cuales eran encerrados en cajas experimentales, conocidas como cajas de Skinner, poseen 

una bana honvontal, fa cual 6x accionada por fa rata para ceili una bolita de cord 5 cn el 

sas de fos pichones s¢ trabajo por modiv de cicrlo cédigo de colores, ¢f pichon tenis yus 

picolear para obtener su gratificacin. Todo esto reforad la upintén que tema Skinner 

reapecto a la psiculogia quien escribio: “lo que newesitames es und teunologit de fa 

   
wonducta... computable en cuanto a su Fuerst 5 previsién 2 fa menolopia Fisica y 

Bioldesca’( 14). 

  

Para dojar en Garo las bases cpistumoldgicas que enmarcan lac conicntes pstwoolngivas, 

sobre todo ef conductsmoe ane ha sido de gran infleencia para muchos psientiyos © 

tosttuciones vscolares (Stes propramas de estudio estan hechos para tormar psivologos 

conductuales). tanscnbiremos un comentario que hace Capra en au libro “hl tanto Cructal’ :
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“esto, entonces, seria una psicologla newtoniana por excelencia, una psicologia que reduce el 

comportamiento a una seric de secuencias mecanisistas de respucstas condicionadas y que 

afirman que la inica comprension cientifica de fa naturaleza humana es aquella que pertensce 

dentro de Ja estructura de la Fisica y la Biologfa clasica; seria, ademas, una psicologia que 

reflejaria 1a preocupacién de nuestra cultura ante la tecnologia manipuladora, disefiada para 

dominar y controlar. En los dttimos afios ef conductismo ha comenzado @ cambiar, 

asimilando elementos de otras disciplinas y, a consecuencia de ello, a perdido mucha de su 

rigidez anterior. Pero los conductistas siguen afiliados al paradigma cartesiano y a menudo lo 

defienden como el tinico enfoque cientifico valido de la psicologia de la psicologta, limitando 

de este modo la ciencia o la estructura newtoniana clésica"(16). 

Otra de las corrientes o escuelas dominantes dentro de ta psicologfa, es el psicoanilisis, 

que se origina en Ja psiquiatria a través de Sigmun Freud, quien después de haber asistido a 

las conferencias de Charcot sobre hipétesis, quedo profundamente impresionado y decide dar 

una direccién diferente a su formacién como psiquiaira y empioza a tratar 3 sus pacientes 

neurdtices, con la técnica de fa hipnosis. Pero no es sino hasta 1885 con la publicacién 

“gatudio Sobre ta Histeria” editado con Ia colaboracién de Breuer, en dondo se exponfa el 

método de la asociacién libre, que consistia en dejar al paciente hablar de sus problemas sin 

establecer ninguna linea o direccién por parte del analista (tenia que darse de forma libre) 

dicho método se consideré mas apropiado en el trabajo clinico que fa hipnosis. Es apartir de 

este momento, que se da propiamente el nacimiento del psicoandlisis.



La formacion que tuvo Freud en Neurologia lo Yevaron en un principio a proponer que 

todos los problemas mentales podian comprenderse a través de la Neuroquimica, Aunque 

dicha pretencion seria en gran parte dejada a un lado, posiblemente porque Ja Neurologia no 

estaba muy avanzada, por lo que Freud tuvo que emprender otro camino junto con Breuer. 

En lo que se refiere a las aportaciones realizadas por el psicoanilisis, encontramos el 

concepto de inconsciente, que fue rechazado y negado fervientemente por los conductistas, y 

que pata Freud era la “fuente esencial del comportamiento”(17). Por otro lado remarcaba 

que las experiencias infantiles son determinantes en la estructura de la personalidad del 

individuo. asi como la libido o deseo sexual es una gran fuerza psicolégica. como también la 

sexualidad juega un papel importante en ef dfcsarrollo del individuo. Otro de los hallazgos de 

suma importancia que aporto Freud para el psicoandlisis, es la interpretacién de los suefios, 

debido a que surge como una herramienta capital para acceder al subconsciente, asi como la 

formulacion que hizo de la teoria de la personalidad. la cual la explico apartir del “ello”, el 

“yo” y el “superyo” contenidas segun Freud en el aparato intrapsiquico. 

Cada uno de fos hallazgos y formulaciones hechas por Freud por muy esotéricas que se 

escuchen para algunos, contienen principios de la mecanica newtoniana asi como de la 

Fisica, incluyendo ef pensamiento cartesiano. Por principio de cuentas Freud postuléd que su 

teoria era una disciplina Cientifica, que “se deriva de las ciencias naturales, de la Fisiga y de 

la Medicina” al grado de comentar que “los analistas...no pueden remediar el hecho de que 

su ciencia deriva de las ciencias exactas y tampoco a de olvidar que forman una comunidad 

con los representantes de estas ciencias...En ef fondo, los analistas son mecanisistas y 
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materialistas incorregibles’(18). Pero no es sdlo en este comentario en donde apovamos la 

afirmacion anterior. sino en la estrecha relacién entre el psicoandlisis (sus descubrimientos y 

formulaciones) y 1a Fisica cldsica. Para dejar en claro este comentario leamos la siguiente 

cita: “La estrecha relacién entre el psicoandlisis y la Fisica clasica, se vuelve asombrosamente 

clara si consideramos los cuatro grupos de conceptos que hay en ja base de la mecanica 

newtoniana: 

a) El concepto de tiempo y espacio absolutos. de los objetos materiales aislados que se 

mucven dentro de este espacio y que actdan reciprocamente de manera mecanica. 

b) El soncepto de fuerzas fundamentales, esencialmente distintas de la materia. 

c) El concepto de las leyes clementales que describen el movimiento y las interacciones 

reciprocas de los objetos materiales desde el punto de vista de las relaciones cuantitativas. 

d) El concepto de un determinismo riguroso y la nocién de una descripcién objetiva de la 

naturateza hasada en la distincién cartesiana entre la mente y la materia. 

Estos conceptos corresponden a los métodos con los que los psicoanalistas han aprobado 

y analizado tradicionalmente la vida mental. Se conocen respectivamente como el punto de 

vista topogtafico, ef dindmico, el econdmico y el genérico”(19). 

Especifiquemos ms de cada uno de los anteriores puntos en relacién al psicoanilisis. El 

primero que concsponde al inciso “a”, marca el espacio absoluto euclidiano, en dende se 

localizan y mantienen sus procesos los objetos materiales; esto en relacién al psicoandlisis 

existe una similitud, porque Freud sefialaba un espacio psicologico donde se localizaban y 

desarrollaban los procesos psicologicos (1a estructura mental, representada por los conceptos: 
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“ello”, “yo”, y “superyo”). El siguiente concepto que pertenece al inciso “b”, encontramos la 

relacion cuando revisamos la estructura psicolégica, debido a que en ef “ello” tocalizamos fa 

fuente de impulsos instintivos en conflicto y de mecanismnos inhibidos ubicados on ol 

“euperego”, asi como el “ego” es participe de esta fucha continua. Pasemos al siguiente 

concepto el de as leyes clementales inciso “c”, en ef psicoanilisis encontramos que fas 

estracturas psicoldgicas se fe solia dar propiedades de un objeto material, en tanto que un 

sitio s6lo podia ser ocupado por una estructura y no por dos o ms, pata que otra estructura 

ocupara dicho sitio, tenia que ser desplazada la que se encontraba en ese momento, “como es 

la mecdnica nawtiniana, los objetos psicolégicos se caracterizaban por su extensién, su 

posicion y su movimiento”(20). Y por iltimo, en referencia al concepto del inciso “d”, en el 

psicoandlisis encontramos muchas semejanzas, una de ellas es que el psicoandlisis exa una 

psicotogia de canflictos, que pudo haber tenido la influencia de Darwin, que ya habia sido 

tomado por algunos sociélogos, para explicar la realidad social apartir de ta tucha por la 

supervivencia, 

No es aqui donde se agotan las relaciones, las semejanzas las similitudes etc. entre fos 

elementos epistemolégicos que han Magado a sustentar, a lo que se le sucte lamar ciencias 

exactas y la psicologia, no obstante hemos decidido terminar con este breve bosquejo por 

diferentes razones, una de ellas es que ef tema puede extenderse tanto que seria exclusive de 

una tésis completa; y la principal razén que nos interesa es desarrollar {a propuesta de trabajo 

que hace Zemelman.



Aunque cabe aclarar que reconocemos que el breve bosquejo que realizamos sobre la 

conformacion de la psicologia, posce grandes vacios o lineas en blanco que pueden dejar 

grandes incOgnitas para el lector, pero apezar de ello creemos que ha sido suficiente para 

enmarcar nuestro interés, que tiene que ver con la propuesta de modelos diferentes a los que 

se ajustan a la Fisica clisica. Si la Fisica ha venido cambiando sus modelos de investigacién 

gracias a los logros obtenidos por ésta, por qué otras ciencias como la psicologia, deberian 

quedarse con modelos que pertenecen a la Fisica clisica; es la pregunta que constantemente 

nos aqueja. 
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CAPITULO 2 28 

ASPECTOS HISTORICOS DE LA CATEGORIA DE 
TOTALIDAD 

Resulta de suma importancia conocer ciertos antecedentes, que conforman el marco que 

encierra la propuesta; pues estos dan contenido y validez a su existencia, porque sin su historia, 

aparecen como elementos sueltos de elaboracién espontanea y sobre todo, sin bases firmes que la 

sustenten. Por lo que este capitulo pretende desarrollar algunos elementos histéricos que hagan de 

ta propuesta algo serio y firme dentro de ese espacio de conocimiento y produccién cientifica, 

2.1 Breve bosquejo Socio-Histérico 

Por principio de cuentas nos trasladaremos al siglo XVI, en fa parte de Francia y Alemania, 

para establecer el contexto que nos sirva de andlisis en el desarrollo de la categoria de la Totalidad. 

En esa época Manhein describe el surgimiento de 2 movimientos que marcaron visiones muy 

diferentes en cuanto a la concepcién del mundo, ef Romanticismo y la Tlustracién. El primero se 

sostuvo con un espiritu colectivo, y se baso en la intuicién y ef sentimiento como medios de 

acceder a la realidad, mientras que el segundo surge con un espiritu individualista, la racionalidad; 

concepto primordial de ja filosofia mecanicista desptegada por Descartcs y que mas tarde
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abordaremos . Por ahora, nos evocaremos a los dos primeros movimientos en relacién con sus 

apotemas, ef Conservadurismo y el Liberalismo. 

Martheim hace una aclaracién para el Conservadurismo y Jo diferencia del tradicionalismo, 

describiéndolo como: “wna tendencia a adherirse a normas vegetativas, a viejos modos de vida que 

muy bien podemos considerar bastante ubicuos y universales”(1). 

Et tradicionalismo se vittcula con estados estaticos que permanecen en Jas mismas condiciones, 

y sobre todo de no permitir cambio alguno, en otras palabras, se adhiere a lo que posee como si 

fuera algo universal ¢ intemporal; esta relacionado con la condicion psicologica individual def 

miedo al cambio, que leva a negar la existencia de un mundo dinamico , que constantemente abre 

espacios diferentes y cambia otros. Ef tradicionalismo lucha por la permanencia de las cosas. 

Por otro lado, el conservadurismo, que a pesar de encontrar sus origenes en el tradicionalismo, 

s¢ desarrolla de manera diferente, surge de la necesidad y exigencias que establece la sociedad de 

incorporar lo existente a los cambios sociales que surgian. Sin embargo no debemos confundirlo 

con el pensamiento progresista 0 liberal, que era propio de ios Franceses, que se negaban a tomar 

en cuenta el pasado “Para el pensamiento Progresista, todo deriva eu sentido en ultimo anilisis de 

algo que esté por encima o més alla de ella, de una utopia futura o de su relacién con una norma 

trascendente. El conservador en cambio busca todo el sentido que esta tras ella, ya sea su pasado 

temporal o su germen evolutivo. Donde ef progresista usa el futuro para interpretar las cosas, el
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conservador usa ef pasado, el progresista piensa en relacion con normas, el conservador en relacion 

con gérmenes”(2). 

Como podemos ver, cuando se yuxtapone el concepto de historia en los fenémenos existentes, 

para el progresista se vuelve sindnimo de anticuado e inservible, por lo que surge la necesidad de 

cambiaslo por algo nuevo; mientras que para el conservador lo histérico se convierte en un punto 

de reffexién, que le pertenece al presente. De esta manera se acepta el pasado como constituyente 

del presente, al mismo tiempo que habre a lo posible. 

Estos dos movimientos sociales, el Conservadurismo y el Liberalismo -segin Manheim- iban a 

encontrar sus bases epistemoldgicas en el Romanticismo y en Ja Tustracién respectivamente. 

Mientras el Conservadurismo encontraba en el Romanticismo su espiritu colectivo, ef sentimiento, 

la intuicion, la concepcién de un todo etc. el liberalismo encontraba en 1 a Iustracién el espiritu 

individualista, la racionalidad, y la taxonominazacién de las cosas. 

Desde este momento, podemos diferenciar en un sentido laxo, Jas dos vertientes que 

prevalecian, el conservadurismo Romantico que se estaba gestando en Alemania y el Liberalismo 

Ilustrado que encontraba su auge en Francia. Dos lugares con caracteristicas dignas de mencionar, 

_ Por que son los que dan sentido a la existencia de las dos vertientes. 

Francia a principios del siglo XVID, habia empezado a vivir varias transformaciones en su 

sistema politico-econémico-social, de manera mds precoz que Alemania, y aun que el Estado,
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Francés tenia gran dominio sobre la nacién, ésta seguia transformandose, hasta que lego el 

momento en que Jas caracteristicas feudales det Estado, resultaron un obstaculo para la creciente 

bunguesia que pedia mayor libertad de accién, lo que fa Hevo a la declaracién de la Revolucion . 

Pero retrocedamos un poco y enlacemos los cabos sueltos que nos Mevaran al la 

conceptualizacién de la Revolucion Francesa, como una Revolucién Burguesa, con una gran 

necesidad de individualismo, de especializacién, conjugado con el rompimiento de limites 

comerciales que exigian, una filosofia que 

justificara dichos intereses y que en este caso Ilegarfa a ser, el Racionalismo Mustrado(3). 

En el siglo XVUL, Francia empezd a tener grandes desarrollos, por ejemplo, la industria de Ia 

seda que era muy anhelada por los Ingleses; por otro lado Ia industria Lanera y Linera Ileg6 a tener 

tal crecimiento que logro remplazar las dos naciones principales que surtian este material, Inglaterra 

y Holanda. Todo esto se daba gracias a la apertura de los mercados, originados por 1a oferta en los 

alimentos que permitia mayor poder adquisitivo, asi como el crecimiento de la poblacion rural que 

exigia mayores tendencias y empleos; permitié mds ingresos a los duefios y encargados de las 

fabricas, ala vez propiciaba ef consumo de productos industriates que no eran de gran calidad pero 

si de manufactura mas barata en comparacion a la de los artesanos (4). 

Este consumo masivo que se generaba en Francia resultaba novedoso, pero benéfico para la 

creciente Burguesia, que encontraba mayores expectativas a su crecimiento comercial, a la vez que 

el crecimiento maritime lograba expandirse en las nuevas colonias, que fungfan como grandes 
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campos de comercio, lo que Hevd 2 Francia a conseguir un crecimiento comercial del 200 por 100, 

atin mAs que el Ingles, que logre el 140 por 100(5). 

Todo este crecimiento comercial genero cambios histéricos-sociales. Llego a romper con el 

sistema feudal que habia prevalecido hasta entonces y permitié el surgimiento del que ahora 

conocemos como sistema capitalista. Pero para que este cambio se diera como tal, todavia habia 

que acabar con las pesquicias del sistema feudal. 

En Francia dichas pesquicias eran mAs que eso, debido a que obstaculizaban el desarrollo 

comercial. Los dos Estados dirigentes, el de fa nobleza y el clero, habian establecido toda una serie 

de reglamentos gremiales sobre la calidad y el material de los productos; lo que impedia la 

produccién en masa, lo que Ilevo acunar Ja frase “laisses faire’que no es mas que Ie grito 

desesperado de la pequefia burguesia de “dejadnos hacer”(6). 

YY que mis tarde fecundaria en la Revolucién Francesa, movimiento propuesto por la pequefia 

burguesia ante la necesidad de romper totalmente con el sistema feudal, que no les permitia su 

crecimiento, raz6n que describe muy bien Leo Huberman: “Porque fue ésta, la burguesia, la que 

trajo la Revolucién Francesa y la que mas gano por ella. La burguesia realizé la Revolucion porque 

tenia que hacerlo. Si no hubiese conseguido derrocar a sus opresores, habria sido aglastada. Su 

posicion era la misma que 1a del polluclo vivo dentro del cascarén quién al fin a crecédo hasta tal 

grado de que lo rompe o muere"(7).



Pero para que la Revolucion Francesa trajera cambios que beneficiaran a la creciente burguesia 

, tenia que contener clementos; como la division del trajo (que més tarde también seria del 

conocimicnto, muy bien representada por las Universidades) que permitia ef aumento de fa 

productividad; asi como Ja libertad vista como elemento de individualismo, apoteosis de! sistema 

capitalista(8). 

La necesidad de crear un futuro con la negacién del pasado y apoyados en la raz6n, como 

principal elemento de desarrollo, fos llevé a encontrar en el liberalismo (negacién del pasado) y en 

la Rustracién (igual a razon ), los elementos ideoldgicos y filoséficos que le sirvieron de sostén. 

Mientras que en Alemania ain prevalecia el sistema feudal, “ta opini6n de Marx probablemente 

es correcta, y sostenia que la situacion social de Alemania en 1843 correspondia aproximadamente 

ala de Francia en 1789” (9). 

Lo que traeria toda una serie de connotaciones en cuanto a Ja forma de aprehender y trabajar el 

conocimiento, debido a que aun prevalecia el sistema feudal con todo y sus caracteristicas de la 

vida organica, en donde el individuo era concebido como parte de un sistema social. Todo esto dio 

el contexto para que los fildsofos Alemanes se ajustaran al pensamiento conservador y Romantico. 

“E} Romanticismo tomo un cardcter feudalista; el conservadurismo feudal de la nobleza asumié un 

matiz Romantico”(10). 
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Dos cortientes que permitieron ver la reatidad como un Todo, pues ésta se concretizaba a 

partir del grupo social; la idea del individuo como algo fucra del grupo, sdlo es conechido, 

como ya mencionamos, en el proceso a la Revolucién Francesa; antes de ello era 

incongruente dicha separacién, 1a vida social ¢ individual exa un sistema organico que se 

interconectaba, representando la realidad concreta a partir del Todo. 

2.2. Breve Bosqueja Epistemoldgico. 

El contexte socio-historico en el cual estaba envuelta Alemania, generé los elementos para 

que surgieran pensadores que estructuraran un tipo de conocimiento, acorde con las 

caracteristicas que poseia dicha sociedad, dando asi el espacio epistemoldgico que llevaria a 

la concretizacion de una forma de pensar ¢ interpretar la realidad, a diferencia de otras 

formas de conocimiento que surgieron en espacios histéricos y epistemolégicos divergentes. 

En primer lugar y como forma de enmarcar el origen de fa propuesta. dejamos en 

claro que es en Kant en donde encontramos las primeras ideas de como ¢l individuo se 

apropia del conocimiento, a partir de la interrelacién entre el sujeto y el objeto, rompiendo 

con el esquema que prevalecia en ese momento y habia alcanzado una validez incuestionable, 

en donde se concebia por wna parte al objeto como elemento o fenomeno que 

proporcionaba el conocimiento, y por otra al sujeto como el creador del conocimiento. 

Ahora ef sujete es recobrado en términos det proceso que realiza (de sintesis y elaboracion 

subjetiva) Pata saber sobre el objeto que desea conocer, a la vez que transforma dicha
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objeto. 

A partir de ese momento s¢ habrié un espacio intelectual (sobre todo en Alemania), que 

permitié enriquecer, la forma de abordar el conocimiento. En Hegel, encontramos ese desarrollo de 

forma mas completa la dialéctica sujeto-objeto, cuando introduce la cuestién de la praxis (vista a 

través del trabajo como proceso de transformacion) en el desarrollo del conocimiento. Cabe aclarar 

que -segiin Hegel- ef hombre convirtié cf trabajo en una cuestién espiritual y de 

autotransformacion, en el momento en que paso de un estado de animalidad, en donde el trabajo se 

vive como una destruccién del objeto para la inmediata satisfaccion de nevesidades; a un estado, en 

donde la destruccin del objeto respondia a las necesidades de otros y ya no sdlo a las necesidades 

inmediatas de el mismo, Con esta idea se logra convertir el trabajo en una actividad espiritual y de 

autoconciencia, por que “el individuo no se basta a si mismo; no puede quedar encerrado en su 

subjetividad individual sin renunciar a su naturaleza humana, pues solo es individuo humano 

socialmente”(1J) 

De esta manera Hegel aporta: “a) Un enriquecimiento y profundizacién del concepto de trabajo, 

pero subrayando sobretodo, su aspecto positivo; es decir, su papel en la formacién del hombre; b) 

su integracin en el proceso universal de autoconocimiento de fo absoluto, con lo cual el trabajo 

humano, como actividad practico material, se convierte en una manifestacion del desenvolvimiento 

def espiritu que se conoce a si mismo, fa praxis material queda reducida en definitiva a una 

actividad espiritual”(12).



Con esto, Hegel involucra la cuestién de la praxis como trabajo humano, en donde la 

subjetividad se conerctiza en el producto; por to tanto ef hombre crea conocimicnto on el 

momento que realiza su trabajo, a la vez que dicho conocimiento lo transforma. Pero atin y 

con todo esto, la praxis en Hegel no habia alcanzado su concretizacién definitiva, todavia se 

encontraba matizada por la época idealista en la que él vivia, que respondia a la cuestion de la 

idea absoluta en relacién a Ja idea prdctica y tedrica. como eyemplo tenemos lo que sucedid 

con fa idea del bien ; ésta surge como una necesidad o exigencia de cambio que representa la 

realidad, sin embargo ef problema se presento en el momento de moldearla, faltaba -segin 

Hegel- la cuestin tedrica que representaba la observacién pasiva sobre lo que es (la 

realidad). Ya que sdlo cuando convergen !a idea practica y la tedrica, se puede llegar a 1a idea 

absoluta, vertiente donde convergen la verdad y 1a realidad. Por un lado encontramos la 

aprehensién del mundo y por otro su transformacién espacio donde el sujeto se encuentra 

relacionado con el objeto y este a su vez con el sujeto, conformando un Todo Dialéctico. 

Pero la cuestién de fa praxis y del conocimiento mantienen impregnado el elemento 

metafisico, al responder a un hecho espiritual; porque, lo que se busca es Hegar a la “Idea 

Absoluta”, y esta se vive en relacién a Dios como creador de la realidad y del hombre (13). 

Para lograr una mayor concretizacién sobre esto, seguiremos el desarrollo que marca 

Sanchez Vazquez en relacién al andlisis que hace de los pensadores Alemanes. Nos 

ubicaremos en Feuerbach, personaje que nos permitirA enlazar la “Idea Absoluta” con 

respecto al hombre concreto.
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“Si Hegel ve a Dios en el hombre de tal modo que su historia ieal no es sino historia 

divina, Feurbach ve al hombre cn Dios, Dios cs -aunque en forma invertida- la conciencia 

que tiene ef hombre de si mismo”(14). 

Con esta cita entramos a la concepcion de beurbach. en cuanto al hombre como 

productor de su objeto, pues Dios existe a partir de que el hombre to crca o lo produce como 

necesidad, por lo que Ja cuestidn religiosa, llevard un proceso de elaboracién teérica, sabre 

formas y necesidades de aprehensién que necesita el hombre para vivir. Por to tanto, ef 

camino yue conduce al conocimiento no terminar en la “Idea Absoluta” que plantea Hegel 

(como una cuestion metafisica) si no en el aspecto de la conciencia del hombre. 

De esta manera Feuerbach rompe con la cuestién espiritual y la conduce al campo 

racional como clemento generador de conocimicnto, pero por otro lado renocede en ct 

aspecto de la praxis, ya que acaba declarando que es, a partir de la razon y de un estado 

contemplative (que permite reflexionar y teorizar) como el hombre aprehenderd los objetos 

que desea conocer. Dejando asi de lado la actividad del sujeto como elemento de 

transformacién, concibiendo la actividad practica como una cuestién egoista, que se cjerce 

sdlo con la intencién de materializar deseos e intereses. Pero no por eso se debera opacar el 

aporte que hace en telaci6n al hombre como elemento concreio de construccién de fa 

realidad.



Como podemos notar, en Hegel se habia logrado avances cuanto al concepto del hombre, en 

relacion a Ja construccién de conocimiento tomado en cuenta Ja praxis, no obstante je falto pasar 

del lado idealista a la accién, en donde ¢} sujeto surge como elemento de transformacién. Para 

dicho logro se necesitaba concebir al hombre como ser concreto, con Ja capacidad de crear y 

transformar; objetivo que se logro obtener en cierta manera con el trabajo intelectual de Feuerbach, 

al climinar el aspecto espiritual en el proceso de conocimiento. 

Ahora sélo faltaba fa persona que lograr4 unir los dos aspectos, la praxis como elemento de 

conocimiento y el hombre como elemento concreto de Ia realidad; y es en ese espacio, donde Marx 

marcaria su presencia al proponer la praxis como motor de! proceso de conocimiento, “Pues el 

paso de la filosofia a 1a realidad requiere la mediacién de la praxis"(15). Decia Marx. Mas no por 

ello, le restaba importancia al elemento filosdfico o tedrico debido que para Marx los dos se 

inscribian a 1a realidad, “Ya que el proletariado no puede emanciparse sin pasar de la teoria a la 

praxis. Nila teoria por si misma puede emanciparse ni su existencia social garantiza por si sola su 

liberacién. Es preciso que cobre conciencia de su situacién de su necesidad radical de las 

necesidades de gu liberacién. 
t 

La cita anterior, pertenece a los primeros escritos de Marx, en donde su reflexién primordial se 

ubica en relacién al papel del proletariado, ef cual es descrito como un ser de suftimiento, 

destinado a liberarse, y por lo tanto es un sujeto de praxis revolucionaria. Aqui cabe destacar dos 

puntos, por un lado el matiz sentimental o emocional que impregna la descripcion que hace del 
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proletariado, lo que nos habla de una idea todavia no madura, mds no por ello de aportes 

importantes, ya que en su obra El Capital retomaria el concepto y le daria un matiz m4s concreto, 

al concebirlo como una “clase social que carece de todo medio de produccién, y que forzado a 

vender como mercancia su fuerza de trabajo, produce plusvalia”(17). Por otro lado, desde estos 

primeros escritos Marx concibe el proletariado como sujeto de transformacién en relacion a una 

necesidad de objetivacion. 

Es el proletariado descrito por Marx como desvalido, sufrido, enajenado y despojado de sus 

medios de produccién el que busca una forma de objetivarse por medio de! trabajo; pero ef 

trabajo al ser enajenante no logra objetivar al hombre, pues para que se presente dicho proceso el 

hombre debe materializar sus intereses o ideas, en otras palabras, debe de crear y exteriorizarse 

como sujeto de construccién, al no hacerlo pierde su esencia como humano, debido a que las 

cosas, las relaciones o los procesos se humanizan a partir de que el hombre les impregna por medio 

de su accién el toque humano. “La objetivacién aparece como necesidad que el hombre no puede 

cludir al hacerse 0 producirse como tal, y mantenerse en un estatus humano. Esta objetivacion fa 

Leva a cabo mediante el trabajo y extrafia, en un principio, una objetivacién de su propio ser, de 

sus fuerzas esenciales. como ya sefialaba Hegel, en la Fenomenologia, el hombre por el trabajo 

humaniza ba naturaleza y se humaniza a si mismo, en cuanto se eleva como ser consciente sobre su 

propia naturaleza” (18). 

Pero el hombre produce o trabaja a partir de la satisfaccién de ciertas necesidades, que a 

diferencia del animal, las necesidades del hombre son creadas, porque a roto cons] aspecto 
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instintivo e inmediato de lograr su goce y lo ha convertido en mediato en algo humano, por lo que 

la naturaleza en cuanto que es transformada para satisfacer necesidades humanas por medio del 

trabajo, este se convierte en trabajo humano o naturateza humanizada. 

Como podemos notar, es a partir del trabajo o actividad del hombre, que el sujeto transforma su 

naturaleza y se transforma a si mismo, en el mismo proceso; esto parece marcar la tesis 

fundamental de Marx en los Manusctitos, que mds tarde entiqueceria con su escrito: “La Sagrada 

Familia”, en donde problematizaria no sélo en relacién al trabajo sino en referencia a la 

transformacién social; su interés se vierte en establecer a os promotores que la propician asi como 

los elementos con los que se logran, a la vez que cuestionan ef idealismo por ser improductivo, él 

pensaba que por medio de Ia critica no se transforma nada, sélo acaba siendo una quimera de la 

liberacion. “La critica trata de hacerlos creer que pueden Megar a climinar el capital en el 

pensamiento, que se transformaran realmente, para convertirse en hombres reales, al transformar 

en la conciencia *yo abstracto* y rehuir como una operacién exenta de critica toda transformacién 

real, en las condiciones reales de su existencia y tambien por lo tanto de su yo real” (19). 

La cuestion especulativa o la idea, necesita materializarse en alguien, que para Manes la masa 0 

el proletariado que si logra tomar conciencia de su condicién social concreta, “que la propiedad, el 

capital, el dinero, el trabajo asalariado, etc. no son precisamente quimeras, ideales de su cerebros, 

sino creaciones muy practicas y muy materiales de su autoenajenacién, que sdlo podran ser 

superadas a si mismo, de un modo practico y material, para que el hombre se convierta en hombre 

no sdlo en el pensamiento, en la conciencia, sino en el ser real en la vida”(20). 
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Para ello los hombres necesitan poner en accién sus ideas o intenciones, lo que nos Ileva a 

concebirlos como una masa historica de transformacién por medio de su praxis, 

En el escrito “La Tesis sobre Feuerbach” Marx enriqueceria ef concepto de praxis a tal manera 

que quedaria propiamente madura su idea. Para hacer el anilisis nos basaremos en el articulo 

realizado por Bolivar Echeverria, “La Revolucién Teérica Comunista en la Tesis sobre Feuerbach” 

en donde se articulan las once tesis en cuatro bloques; el primero lo comprende fa tesis I, I, V, y 

VIII que refiere al aspecto de 1a teoria del conocimiento; ef segundo esta formado por las tesis IV, 

VI y VII el cual hace referencia a la “determinacién de la historia de las configuraciones de la 

sociedad como problematica especifica del discurso diakéctico materialista”; el tercer bloque 

estructurado por las tesis IX, X y la ultima parte de la Ten donde toca el tema de la necesidad 

historica del discurso dialéctico miatsrialista; y por Ultimo el cuarto bloque, trata de la determinacién 

del concepto dialéctico materialista de transformacién social, por medio de Ja tesis I y XI. 

En el primer bloque se establece la necesidad de un discurso que vaya més allé de los dos ya 

existentes, el idealista y el materialista tradicional, fos cuales no reconocen la importancia de la 

praxis en relacién a la comprensién del objeto, por fo que “la necesidad de pensar el proceso 

revolucionario resulta ser, sirmultaneamente necesidad de revolucionar el proceso de pensar"(21), 

mas esto -dice Bolivar- no significa que la intencién de Marx recaiga en una simple critica a las dos 

vertientes de conocimiento, con el simple fin de negar su valor o sus aportaciones; mds bien, su 

intencién es llegar a abrir nuevas posibilidades de aprehensién cognoscitiva en relacién al objeto de 
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estudio dentro del campo de 1a objetividad, en Ia forma como se estructura y se significa aquello 

lamado real, a diferencia de! materialismo espirista que concibe la objetividad a partir de un objeto 

establecido con todas sus leyes o caracteristicas independientes de! sujeto, por lo que Ja funcion del 

investigador ¢s e] de 1a contemplacién y reflexién analitica para dar mencién sobre la realidad del 

objeto; por otro lado la modalidad idealista racionalista desemboca en el otro extremo, en donde el 

sujeto crea los significados en la construccién def objeto, perdiendo de vista la relacién que guarda 

con ef objeto, después de todo, dentro de esta corriente el sujeto es el que construye Ia realidad del 

objeto por medio de sus especulaciones, de esta manera introduce el aspecto de la subjetividad 

como una cuestion meramente de abstraccién, a diferencia de la postura Marxista en donde Ia 

objetividad se plantea en relacién dialéctica sujeto-objeto. Por medio de la praxis, ef sujeto se 

apropia del objeto a la vez que el objeto es transformado, por Ia tanto para distinguir Ia objetividad 

“es necesario considerarla subjetivamente, esto es, como proceso en curso, y como proceso que 

afecta esencialmente y por igual tanto al objeto como al sujeto que aparece en él, considerarla 

como actividad” (22), como praxis que funda toda relacién cognoscitiva sujeto-objeto, y que 

constituye por tanto el sentido de lo real y la capacidad de comunicar y significar. 

En e} segundo bloque se establece que la realidad es ante todo, praxis, el sujeto como ser 

historico y social se concretiza a a partir de las relaciones que se establecen en ese contexto. 

Cuando Feuerbac analiza la cuestién de la enajenacin religiosa en la que vive el hombre, 1o hace 

desde una postura puramente especulativa, al dar como opcién de rompimiento, el “mundo 

mundano” o “terrenalizacién”, pero sin tomar en cuenta que esa base mundana se deriva en “el 

proceso en que se constituye la totalidad de un sujeto social y un objeto practico, y en el que por 
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tanto esas *autocontradicciones*, “duplicaciones* o “enajenaciones* y *revolucionamientos* se ~ 

producen como momentos necesarios” (23), y no como ya constituidos y permanentes. 

El tercer bloque marca Jas fronteras de interés en relacion al objeto de estudio y de 

transformacién; mientras que para Fuerbach el interés se ubica en la sociedad civil, para Marx se 

encuentra en el comportamiento social humano; mientras el primero se enmarca dentro de una 

estructura de relaciones de intercambio y de posiciones ya establecidas, propiciando que el 

investigador opte por la observacién como herramienta de estudio; en cambio ef segundo se ubica 

en referencia al proceso de actividades que genera um espacio a agentes de produccién y por lo 

tanto de transformacién, fuera de cualquier posicién preestablecida, lo que los concibe como 

individuos de cambio a través de su praxis. 

El cuarto y ultimo bloque se recobra la inquietud pasmada en el segundo bloque, en donde 

encontramos como interés primordial ta delimitacién clara de! concepto histérico materialista de 

transformacién social. Para Marx habia dos explicaciones referente al sujeto social y el medio 

social, En una se habla que el sujeto es producto del medio y en la otra que el sujeto produce el 

medio. Dos posturas que pierden Ja vision dialéctica de la realidad, en donde el sujeto vive ciertas 

transformaciones por el medio social en el que se encuentra, pero a la vez el sujeto puede ser 

transformador de su medio social. 

El discurso teérico histérico-materialista, que pretendiendo ir més all4 del sélo fusionar las dos 

explicaciones anteriores, da una estructura dialéctica en relacién al proceso Totalizador, en donde



“ta transformacién social decisiva es el momento del proceso a la praxis social en que sus dos 

dindmicas enterrelacionadas (el cambio de las circunstancias y la actividad humana) coinciden en et 

plano de lo concreto, os un proceso o *praxis revolucionaria*” (24). Esto en relacién a la teoria, 

tiene que ver con ef campo de posibilidades significativas sobre las cuales realiza su tarea de 

conceptualizar, en ese proceso o movimiento que se da de transformacién del mundo, por lo que 

Marx dice que: “los filésofos sdlo han interpretado ef mundo de distintas maneras; de lo que se 

trata es de transformario"(25). 

44



45 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

1.- Manheira (1963). E sobre sociologia y psicologia social F.C.E. México, pag. 168 

2.- Ibid pag. 175 

3.~ Ibid pag 185 

4.- Ralph (1977). La_ Europa. Atlantica Desde Los Descubrimientos_Hasta_La 

IndustrializaciGn, Siglo XX1, México, pag. 337. 

$.- Ibid pag. 342. 

6.- Huberman (1985). Los Bienes Terrenales Del Hombre,Nuestro Tiempo, México, pag. 

i771. 

7.~ Ibid pag. 172. 

8.- Ibid Pag. 193. 

9.- Manheim (1963) op. cit. pag. 134. 

10.- Ibid pag. 137. 

11.- Sanchez V. (1980). Filosofla De La Praxis. Gnijalbo, Mexico, pag. 66. 

12. Ibid pag. 75. 

13.- Ibid pag. 83. 

14.- Tid pag . 92. 

15,-Ibid pag. 124 

16.- Ibid pag. 126. 

17.- Ibid pag. 129. 

18.- Ibid pag. 135. 

19.- Marx, Engels. La Sagrada Familia, en Sanchez V. (1980) ap. cit pag. 147.



46 

20.- Sanchez V. (1980) op. cil. pag. 147 

  

21.- Bolivar E, (1983). Lal 

Siglo XXI, México. pag. 50. 

22.-Ibid pag. 52. 

23.~ Ibid pag 57, 

24.- Ibid pag 62. 

25.- Marx, en Bolivar E. (1983) op. cit. pag. 61.



CAPITULO 3 

ELEMENTOS CONCEPTUALES QUE INTEGRAN 

LA PROPUESTA 

Al descubrir Einstein en la fisica la relatividad de la materia, reforzo la tésis sofista, 

que es imposible creer en una verdad absoluta, que traspase el tiempo y el espacio y siga 

conservando sus mismas caracteristicas. La verdad sdlo alcanza su certeza en el tiempo y en 

un espacio determinado, después serd alterada, por lo tanto tendra que ser transformada para 

que se conserve como verdad, dice Fritjof Capra. Lo que Hieva a una forma de pensar la 

realidad, y a la necesidad de nuevos elementos conceptuales para acceder a ella. Toda 

filosofia o conocimiento es “eficaz mientras se mantiene viva la praxis que la ha engendrado, 

que la leva y que Ia ilustra. Pero se transforma pierde su singularidad, se despoja de su 

contenido original y con fecha, en la medida en que impregna poco a poco las masas, para 

convertirse en ellas y por medio de ellas en un movimiento colective de emancipacién... en e 

horizonte de toda cultura son insuperables -las filosofias- en tanto que no se supera el 

momento histérico det cual son expresién"(1), del mismo modo, las nociones de verdad se 

encuentran condicionadas por su orizonte histérico. Pero una vez superado se exigiran otras 

formas de aprehender el mundo, dice Sartre. 
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Marx precisamente aparece en un periodo de ruptura, en donde 1a raz6n humana exige 

nuevas formas de pensar |e realidad, cuando proclama que el mundo no sdlo debia de ser 

transformado, planteaba la exigencia de elementos conceptuales que permitieran restaurar 

tanto la forma como la manera de ver ef mundo y de actuar en él, debido a que el lenguaje 

que le antecedia s¢ habia vuelto para dicho propésito. 

Las teorfas tenian que ser replanteadas, ahora estarian estrechamente vinculadas con la 

actividad del sujeto cognoscente, pues “el hombre para conocer Jas cosas como son en si 

mismas debe transformarlas antes en cosas para si; para poder conocer las cosas como son 

independientemente de él, debe someterlas primero a su propia practica"(2). A diferencia de 

aquetlas teorias en donde ef sujeto por medio de una reflexion légica y metodolégicamente 

bien planteada, accedia al objeto de conocimiento. 

Mientras que ef sujeto no tenga acceso a la transformacion y a la apropiacién del objeto, 

éste se hace incognoscible, debido a que el objeto de conocimiento sdlo es en la medida en 

que se adquiere un significado para mi, y este significado se adquiere en ¢l momento en que 

puede ser parte estructurante del objeto. “Et hombre sdlo conoce la realidad en 1a medida en 

que crea la realidad humana y se comporta ante todo como ser practico”(3). 

Las teorias van adquiriendo de esta manera una nueva connotacién cuando el sujeto se 

apropia del objeto. El fin de esa actividad -la praxis- es la transformacién real objetiva det 

mundo natural o social, para satisfacer determinada necesidad humana. “Y el resultado es 

una nueva realidad, que subsiste independientemente del sujeto 0 de los sujetos concretos 

48



que la engendraron con su actividad subjetiva, pero que, en definitiva sdlo existe por el 

hombre y para el hombre como ser social”(4). Por lo tanto la necesidad de aprehension de 

esa nueva realidad mo estar4 vinculada a un proceso metodoldgico bien planteado de 

reflexién y andlisis que conducen a estados estaticos con ef conocimiento y no permiten 

concebir la dindmica que se establece entre movimiento (propio de la actividad practica) y 

realidad, como proceso de transformacién. “No es posible captar de inmediato la estructura 

de Ia cosa misma mediante la contemplacién o fa mera reflexién. Para ello es preciso una 

determinada actividad... Esta actividad son los aspectos o modos diversos de la apropiacién 

humana del mundo”(5). 

La forma como el sujeto se apropia del mundo es a través de su actividad practica, ya que 

esta le permite moldear el objeto en relaci6n a un proyecto que tiene sobre éste, y que 

cumple con una necesidad humana, no importa si es creada o no, despuds de todo el objeto 

no adquiere “significado humano”, hasta el momento que es pensado para satisfacer cierta 

necesidad humana. “La praxis productiva es asi la praxis fundamental, porque en ella el 

hombre no sdlo produce un mundo humano o humanizado, en el sentido de un mundo de 

objetos que satisfacen mecesidades humanas y que sdlo pueden ser producidos en la medida 

en que se plasma en ellos fines 0 proyectos humanos, sino también en el sentido de que en la 

praxis productiva el hombre se produce, forma o se transforma a si mismo.”(6). 

En esta dindmica en donde el hombre al transformar se ve transformado a si mismo 

(proceso dialéctico en donde se relacionan reciprocamente las partes, al ser afectada una, la 

otra también se vera), encontramos el valor de la praxis como generadora de conocimiento, 

49



ya que no sdlo ef objeto es transformado sino también ¢! sujeto, luego entonces, la praxis 

tiene una consecuencia epistemolégica y una consecuencia antropoldégica; por 1a primera el 

objeto se incorpora al sujeto y por la segunda el sujeto participa de la constitucién del sujeto. 

Bajo esta perspectiva ef hombre deviene tal por el trabajo y la produccién del conocimiento, 

esto es por la praxis. 

Por fo que Ja praxis adquiere un valor primordial en el proceso de conocimiento al 

determinar las perspectivas de construccién por la apropiacién del futuro que se concretiza en 

la direccionalidad que se da a la actividad del presente. “Hasta ahora, tanto las Ciencias 

Naturales como la Filosofia han desdefiado completamente la influencia que Ia actividad del 

hombre ejerce sobre su pensamiento, Pero el fundamento mas esencial y mds préximo del 

pensamiento humano es, precisamente, la transformacién de la naturaleza por si sola, la 

naturaleza en cuanto tal, y 1a inteligencia humana han ido creciendo en la misma proporcién 

en la que el hombre iba aprendiendo a transformar 1a naturaleza... ef progreso def 

conocimiento teérico ¢ incluso las formas mas elevadas de Ia actividad cientifica aparecen 

vinculadas con las necesidades de los hombres”(7). 

Para ejemplificar dicha relacin, sdlo basta ver el desarrollo que ha tenido Ja ciencia, para 

encontrar que siempre ha respondido a las necesidades producidas por la actividad del 

hombre, cuando este encuentra un obstaculo técnico para seguir desarrollandose, entgnces la 

ciencia se apropia de dicho problema, con el fin de generar el conocimiento requerido para 

salvar dicho obstaculo. “Las ciencias que progresan mas rapidamente son aquellas cuyo



desarrollo constituye una condicién necesaria del progreso que sirve de mediacion 

indispensable entre esta tltima y las ciencias”(8). 

Asi descubrimos el juego dialéctico que se genera en el historia entre teoria y praxis como 

proceso de enriquecimiento mutuo, en la produccién del conocimiento, “al Hegar la sociedad 

a un cierto grado de desarrollo la produccién no sdlo determina a la ciencia, sino ésta se 

integra ett la produccién misma, como su potencia espiritual o como una fuerza productiva 

directa” (9). De este modo la teoria y la practica se unen y se funden mutuamente. 

La relacién entre teoria y praxis s6lo podemos plantearla en ei marco de la objetividad 

practica, que se logra en el campo de la transformacién de 1a realidad, pues no es, sino alli, 

en donde la actividad subjetiva alcanza su validez al materializarse y por lo tanto 

concretizarse a través de Ia actividad. “Renunciar a una concepcidn espirista de fa practica 

como criterio de verdad es perfectamente justo pero renunciar por ello a la practica como 

criterio de validez para buscarla exclusivamente en la actividad tedrica aunque estas se le 

llame tedrica o cientifica, es abandonar una tesis fundamental del marxismo para restituirla 

por la vieja tesis idealista con la que Marx... vino a romper radicalmente (10)). 

Es asf como la praxis adquicre un valor primordial en ef proceso de conocimiento al 

surgir como criterio de validez, y al determinar las perspectivas de construccién por fa 

apropiacién del futuro que s¢ concretiza en la direccionalidad que se da a la actividad del 

presente pues “la practica constituye una incorporacién del futuro, no como prediccién sino 
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como potenciacién de lo posible. La potencialidad alude a la practica, mientras que Jo posible 

se relaciona con una captacién de Jo real”(11). 

Pero, para que la praxis se apropie del futuro por medio de una construccién en el 

presente (creando lo que Zemelman Hama: “historia en devenir" o “la historia posible”), tiene 

que ser replanteado el concepto de realidad de tal forma que responda a dicho propdsito, y 

dejarlo de concebir, como un simple conjunto de hechos separados que se pueden trabajar de 

forma independiente, como si su existencia estuviera fuera de cualquier tipo de relacion. Asi 

lo psicoldgico, fo cultural, lo social o lo politico, conservan su especificidad, dejando a un 

lado o a veces ignorando las diversas conexiones con las demés areas. 

Esta forma de trabajar surge en relacién a la propuesta cartesiana, en donde el andlisis 

surge como el método mas adecuado. En las reglas 2 y 3 para la captura de 1a verdad, 

Descartes evidencia claramente la idea anterior; en la 2 escribe:” Dividir cada una de las 

dificultades que hallase a mi paso en tantas partes como fuera posible y requiriera su mas 

facil solucion”, y en la 3 dice: “Ordenar los conocimientos empezando por los mas sencillos y 

féciles, para elevarse poco a poco y como por grados hasta los mds complejos, estableciendo 

también, cierto orden en los que naturalmente no lo tienen"(12). Es claro que la realidad ante 

este tipo de propuesta, representa un campo de hechos con cierta independencia, los cuales 

pueden ser trabajados de forma particular, para después irlos incorporando. 

A diferencia de la propuesta cartesiana, ahora con la nocién de Praxis s posible asumire 

fa realidad como un campo de hechos articulados en donde cada uno de los elementos, sdlo



puede ser concebido en el espacio de interrelaciones que se establece entre ellos como un 

todo estructurado, ya que no sélo se trata de un conjunto de hechos, en donde todo esta en 

relacion con todo, teniendo éste predominio sobre las partes, como to establecia Shilling (13). 

Dejando a un lado el aspecto dialéctico entre ef todo y las partes. Asi como las partes cobran 

importancia a partir del todo , tambien el todo cobra sentido por las partes. “La Totalidad 

significa: Realidad como um todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido 

racionalmente cualquier hecho (clase de hechos, conjunto de hechos). Reunir todos fos 

hechos no significa atin conocer la realidad, y todos los hechos (juntos) no constituye atin la 

Totalidad: Los hechos son conocimiento de 1a realidad si son comprendidos como hechos de 

un todo dialéctico”(14). 

Como podemos notar la Totalidad no pretende ser un métedo con el que se pretenda 

conocer todos fos aspectos contenidos en la realidad, sino que, acepta que toda 

particularidad (todo hecho) tiene cierta relacién con otros fendémenos que Ja hacen existir 

dentro de un espacio y tiempo determinado, ya que no se trata de un todo generalizado o 

abstracto, sino es un todo sacado de las interrelaciones de las particularidades. “La 

concepcion distéctica de 1a Totalidad no sélo significa que las partes se hallan en una 

interrelacién y conexién internas con el todo, sino también que ef todo no puede ser 

petrificado en una abstraccion situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a si 

mismo en la interrelacién de estas” (15). 

Lo anterior permite que se de un proceso de conocimiento dinamico, en donde los hechos 

adquieren significado a partir de la estructura conformadora (la Totalidad) de bs partes 
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delimitadas por el contexto de la actividad practica de los sujetos como agentes de 

transformacin social. “La Totalidad de base y supraestructura, forma la realidad social como 

totalidad de las relaciones, instituciones ¢ ideas y en esta creacion de la abjetiva realidad 

social se crea al mismo tiempo a si mismo como ser histérico y social, leno de sentido y 

potencialidad humana, y realiza el proceso infinito de “humanizacion del hombre” (16). 

Por lo tanto la Totalidad significara: “La realidad como un todo estructurado y 

dialéctico... que no es s6lo un conjunto de relaciones, hechos y procesos, sino también su 

creacidn su estructura y su génesis"(17). 

Una vez aclarada la categoria de Totalidad, pasemos a defnitar su importancia como 

propuesta metodoldgica; para ello retomaremos a Zemelman, que menciona que la Totalidad 

nos serviré como vidrio a través de donde veremos el movimiento que est teniendo el 

proceso en cuestion, ya que como mencionamos, no es un estudio de las particularidades de 

la Totalidad, sino del fendmeno por conducto del campo interrelativo en donde se juega. 

Reiterando que la particularidad cobra valor e importancia, en el momento en que se articula 

un Todo interrelativo. 

El reto se plantea, en el trabajo de construccién de la realidad af pretender rescatar los 

elementos inclusivos que sustentan una practica, para ello se necesita un fundamento 

epistemolégico que permita organizar el pensamiento para delimitar campos de observacién 

con el fin de poder aprehender la relacién existente entre los fenémenos; logro que se obtiene 

con la Totalidad como elemento epistemoldgico, pues al pensar la realidad como un todo 
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estructurado pero a la vez delimitado por la praxis social, permite organizar los procesos, en 

la construccién del objeto de estudio, lo que “corresponde con la cuestion basica de convertir 

el que pensar en el cémo sobre la realidad” (18). 

Por lo tanto la Totalidad cumple Ja funcién de un razonamiento Idgico y epistemolégico 

desde donde “se delimitan campos de observacién de 1a realidad, los cuales permitan 

reconocer Ja articulacion en que los hechos asumen su significacién especifica” (19). 

Por otro lado, la Totalidad como elemento epistemoldgico al delimitar su campo de 

observacién por la praxis de los sujetos, deja abierto el espacio de movimiento a lo posible 

donde se constituye La direccionalidad del proyecto de los sujetos, “et todo... alude... a una 

exigencia de Totalizar 10 fragmentario, no implica al movimiento como realidad sino como 

construccién que se aprehende en tanto constitiyéndose y no como ya constituido” (20). 

Es asi como encontramos en la Totalidad dos diferentes aspectos, por un lado esta fo 

estructurado que se defimita por la teoria (lo ya dado), y por otro lado esta lo potencial (lo 

que atin no esté constituido) que se delimita por la praxis. Lo que obliga a pensar en la 

dialéctica como forma de organizar y construir el conocimiento, pues ahora resulta imposible 

concebir 1a realidad en términos de estructuras dadas. 

Como la Totalidad se apoya en la nocién de realidad, en donde se articulan ciertos 

procesos dados como no dados, permite una apertura a la praxis como elemento constructor 

del conocimiento al potenciar la direccionalidad que imprimen los sujetos en los procesos 
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sociales, lo que “plantea como imperative la necesidad de vislumbrar sus potencialidades 

partiendo del conocimiento de su movimiento de construccién y desconstitucién, en ef 

sentido de que fos autores o sujetos sociales estin, siendo y no siendo” (21). 

Si la necesidad de aprehender 1a realidad tiene su base en la Totalidad, la cual es pensada 

por la potencialidad de movimiento; nos lleva a replantear el papel de la teoria en ef proceso 

de conocimiento. Ahora la intencién no se ubica en solo explicar una realidad determinada, 

sino el de aprehenderla, lo que se fogra al trabajar con conceptos ordenadores, que 

permitan campos de observacién, con una légica de construccién, en vez de trabajar con 

hipotesis, que responden a un fazonamiento deductivo explicativo de to determinado, 

dejando a un lado lo indeterminado. “La hopétesis se refiere a una realidad demarcada por la 

feoria de la cual se _infiere, y no confiene ninguna relacién con to real que no esta inctuido 

con la demarcacién definida por la teoria. Por eso 1a teorfa no es compatible con la légica de 

la hipotesis, en la medida en que ésta se refiere a una configuracién real con limites precisos. 

‘De manera que, si se quiere avanzar con la incorporacién de otros niveles de Ia articulacién, 

seria necesario climinar la hipétesis reemplazandola por la construccién de! campo de 

objetives”(22). 

Los conceptos ordenadores que sirven en fa funcién de construccién, se plantea para 

definir los espacios de relaciones con la realidad, con el fin de delimitar campos de 

observacién que perraitan una lectura articulada, desde lo dado a lo posible, en el sentido de 

la realidad como movimiento constituido. 
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Por lo tanto, los conceptos ordenadores “reemplazan lo tedrico general por una existencia 

epistemoldgica” (23) de construccién, que en su segundo término permifird ta determinacién 

y elaboracién de un corpus tedrico, debido a que no se trata de aplicar una teoria a un 

fenémeno, para ello se establecen lasa bases a delimitacién de los campos de observacién. 

“por eso conviene distinguir entre el momento de la teoria construida y los momentos del 

movimiento creado de la teoria. Esto es, pensar la realidad como base de alternativas 

potenciales de teorizacién, lo que exige definir angulos de lectura de la realidad que no 

signifiquen en principio, una inclusién de sus elementos observables como “piezas de un 

todo conceptual” (24). 

El punto de partida como podemos ver no es la teoria sino el campo de conceptos 

ordenadores que permitieran aprehender la teoria que pueda explicar y a al vez construir la 

realidad en su devenir, para ello se deberd problematizar lo dado con lo posible “en cuanto a 

conformador de un contenido teorizable” (25), con el fin de aprehender los elementos 

teéricos que permitan pensar la realidad como construccién articulada, cosa que se logra 

cuando la teoria se desliga de los criterios de verdad o falsedad y pasa al plano de 

problematizacién, “esto supone imponer sobre fa teoria o la raz6n, lo que significa proceder 

criticamente a su desarrofio abarcando no sdlo al sujeto..., ademas a Ia realidad concebida 

como construccién del sujeto social” (26). 

A manera de recapitular ciertas ideas, diremos que el Todo responde a la pregunta qué es 

la realidad”, Si ésta se describe como un conjunto de hechos, entonces la categoria de 

Totalidad resulta imposible de manejarse, debido a que cuando se estudia un fendmeno en 

57



particular, pueden afiadirse hechos para explicarlo de una forma constante y casi infinita, que 

seria imposible abarcarlos por el conocimiento humano. En otras palabras no es referido a un 

Todo abstracto. 

La Totalidad como elemento epistemolégico, nos servird de vidrio a través de donde 

‘veremos el movimiento que esta teniendo el proceso en cuestién ya que como mencionamos, 

no es un estudio de las particulasidades de la Totalidad, sino del fendmeno del campo 

interrelativo donde se juega. Tomando en cuenta que la particularidad cobra valor e¢ 

importancia en el andlisis, en el momento en que se articula con un Todo interrelativo. 

Pero debe reconocerse que, la Totalidad en la propuesta de Zémuelman, no surge como 

forma de interpretacién de la realidad, sino como elemento epistemoldgico, que nos conduce 

hacia una posible teorizacién. La pregunta que surge a partir de esto es: Qué sentido adquiere 

fa teoria en Ja propuesta?. Se menciona que la teoria no debe de rctomarse como una 

estructura terminada de interpretacién, ya que nos obstruiria la vision sobre la dingmica de 

los elementos que surgen y se crea en el presente y que no estan contemplados en la teoria. 

Por lo tanto la comprensién de la realidad, asi como 1a propuesta de insercién que se 

pretends, estaran desfasados de! momento histérico en cuestién. El mundo cambia, los 

procesos y fendmenos estén en evolucién, si queremos captarlos, tenemos que dejar atrds ef 

pensamiento estatico y volverlo mas dindmico. 

Es por esto, que se replantea el concepto de teoria, y se mueve del campo de la 

interpretacién acabada, al campo de la problematizacion. En donde la teoria no aparece como 
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estructura terminada, sino como una estructura en realizacién, pues constantemente es 

problematizada por los elementos no contemplados que surgen. 

Esa area de problematizacién se ubica en ef marco de la realidad y por lo tanto en la 

praxis. Ya que, la forma como nos apropiamos de la realidad se da a partir de la actividad 

que desempefiamos en ella. Asi la manera como concebimos el mundo y nos manejamos en 

él, esta supeditada a dicha actividad. 

Por lo tanto, para poder explicar el mundo de forma critica, es importante y necesario 

hacerlo desde el campo de la praxis, entendida ésta como el terreno de la actividad humana, 

en donde la realidad es creada y por lo tanto es entendida y explicada, como dice Kosik: 

“g6lo conocemos al mundo. las cosas y los procesos en cuanto fos creamos o sea en cuanto 

nosotros fos producimos espiritualmente” (27). 

La categoria de Totalidad como propuesta epistemoldgica comprende 1a importancia de la 

praxis, al introducir al sujeto como elemento primordial dentro de la dindmica social. 

Partiendo de esas premisas, podemos decir: que la realidad es un todo concreto y 

dindmico que est4 en constante creacién por la praxis de los sujetos sociales, por lo tanto no 

podemos partir con términos o sistemas estéticos, deterministas y que tazonomicen la 

realidad, a la vez que, si se reconoce a Ia praxis como la esencia del conacimiento social, 

entonces encontramos la necesidad de apropiarmos de una metodologia que comprenda 

dichos elementos, por lo que el siguiente capitulo tiene como objetivo el de plantear fa 
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estructura metodolégica que se propone en esta tesis, como método de opcién en la 

investigacién. 

60



61 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Le Sartre J, (1982). Critica De La Razin Dialéctica, Losada, Argentina, pag. 176. 

2.- Kosik K. (1967). Dialéctica De Lo Concreto, Grijalbo, México, pag. 40. 

3.~ Ibid pag. 40. 

4.- Sanchez V (1980). Filosofia De La Praxis. Grijalbo, pag. 253. 

$.- Kosik (1967) op. cit. pag. 40. 

6.» Sanchez V. (1980) op, cit. pag. 256. 

T- Ibid pag. 275. 

8.- Ibid Pag, 277. 

9.- Ibid pag. 281. 

10.- ibid pag, 294. 

11.- Zemelman H. (1987). Use Crbtico De La Teoria E 

De La Totalidad, BI Colegio De México, México, Pag. 27 

12.- Descartes R. (1992). Discurso Del Método, Portia, México, pag. XV. 

13.- Shilling en Manheim (1967) Ensayo So 

    

México, pag.172. 

14.- kosik K. (1967) op. cit. pag. 35. 

15.- Ibid pag. 63. 

16.- Ibid pag. 75. 

17.- Ibid pag. 187. 

18.- Zemelman H. (1987) op, cit. pag. $7. 

19.- Ibid pag. 18.



20,- Ibid pag. 20. 

21.- Ibid pag. 55. 

22, Ibid pag. 140. 

23.- Ibid pag. 128. 

24. Ibid pag. 121. 

25.- Ibid pag. 123. 

26.- Ibid pag. 81. 

27» Kou tk K. (1967) op. cit. pag, 87. 

62



63 

CAPITUTO 4 

CRITERIOS METODOLOGICOS QUE INTEGRAN LA 

PROPUEST A PLANTEADA POR ZEMELMAN. 

Para comprender Ja propuesta metodolégica que desarrolla Zemelman, debemos 

distinguir como primer paso, la diferencia que cxiste entre estructura metodoldégica formal y 

criterios metodoldgicos; el primero se basa en esquemas teéricos explicativos que permitan la 

captacin de conocimiento para poder explicar Ja realidad, mientras el segundo genera 

campos de opcién viable, lo que busca es la construccién de proyectos sociales que propicien 

en segundo termino la captacién de conocimiento para enriquecer o reelaborar los esquemas 

tedricos establecidos. 

Por lo que en el presente capitulo mas que hablar de estructuras metodolégicas formales, 

hablaremos de criterios metodolégicos; lo que significa, que no sdlo hay que cumplir con una 

serie de pasos que nos conduzcan a explicar la realidad, sino que hay que cumplir con una 

serie de criterios que nos permitan hacer una construccién articulada de ta realidad; por lo 

tanto, para poder entender el proceso metodolégico que desarrolla Zemelman describiremos 

a continuacién los cinco criterios que él plantea en el libro “Conocimiento y sujeto social” : 

1.- Definicién del problema eje. 

2.- Delimitacién de la problematica 

3.- Definicton de los observables 

4.- Determinacién de fos puntos de articulacién 

5.- Campo de opciones viables y eleccién de alternativas



4.1 Definicion del problema eje 

El objetivo que se pretende alcanzar con este primer criterio. “la definicién del problema 

eje". es el establecer el punto de partida que Heve a una visién general sobre lo que se 

pretende trabajar: en otras palabras. es la captacion del proyecto social a desarrollar en un 

espacio y tiempo determinado, en relacion a los sujetos sociales que deben de ser concebidos 

que poseen la capacidad de accion. por jo tanto, hay que reconocerlos como autores en el 

desarrollo del proyecto. 

El provecto a trabajat se desprende a partir de una necesidad o interés del grupo social en 

el que se pretende incidir, por ejemplo la necesidad de agua o electricidad, se requieie de un 

proceso de apiopiacion v construccién del contexto para establecer las opciones viables que 

se requieren para que se cumpla dicha necesidad: pero también puede devenir de un interés 

politico. por ejemplo: crear mayor participacién en los periodos electorales: por un interés 

cultural. por ejemplo: disminuir las tasas de analfabetizacion: por un interés psicoldgico, por 

ejemplo. la vinculacién de jos indrviduos en tos grupos soviales. como puede ser la familia, ef 

grupo de trabajo, el recreativo eto, 

Aunque cabe aclarar. que la diferentes areas, econdmico, politico, cultural, psicosocial 

etc. forman patie de un todo en la reconstruccién del problema (més adelante 

especificaremos sobre ello). resulta importante delimitar, dentro de que area encontramos la 

gcnesis del problema, pues setd la base desde donde se pensar la captacién de la realidad en 

conexion con Las otras areas, “por ejemplo, si se intenta evaluar Ja posibilidad de ampliacion 

del mercado local, el -drea- que servird de base para la incorpotacién de la reconstruccién



articulada de todas tas demas ~dreas- sera el econdmico. En cambio, si se intenta impulsar ta 

autonomia de un municipio. el punto de partida sera el nivel politico. Finalmente si se intenta 

conocer de que manera las demandas colectivas de la poblacién incorporan Jos 

requerimientos de su propio sistema de necesidades, el punto de partida sera el -area- 

cultural”(1). 

4.2 Delimitacién del problema. 

El problema que se plantea en este segundo criterio mistodoldgico es: la jerarquizacion de 

Jos diferentes niveles de insercidn que tiene cada area. la econdmica, la politica, fa cultural y 

la psicosocial, en relacién al problema eje. En el primer criterio metodoligico sdlo se hablo 

de la captacién del problema eje apartir de las necesidades o intereses y su vinculacion con un 

rea en particular. mas no se ha comentado sobre la cuestion del contenido: elemento que se 

desarrolla al jerarquizar los diferentes niveles de articulacién de las diferentes areas. 

EI objetivo se logra alcanzar cuando se problematiza el problema eje en relacion a una 

reconstruccion articulada es decir, se busca los puntos de conexién en la diferentes areas por 

medio de conceptos ordenadores, que permitan establecer una base de anidlisis sin la 

nevesidad de incurrir a un modelo tedrico, la representacién grafica quedaria como lo 

muestra la siguiente grafica sacada del libro: “Uso critico de ta Teoria"(2). 

A B 

Area econémica Area cultura? 

c D 

Area politica Area pacosocial 
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“En el esquema... se puede afirmar que las lineas entre las letras simbolizan la funcién de 

problematizacién de la realidad, mediante la exigencia de una Jectura articulada en cada area; 

de manera que no pueda haber un anzlisis parcial cualquiera hace el punto de partida que se 

tome para realizar (A, B, C, D). El problema metodoldgico que se enfrenta es definir a estos 

conceptos de base sin mediar Ia aplicacién de ninguna teoria”(3). 

Cuando se realiza la lectura articulada de la realidad, por medio de los conceptos 

ordenadores se establecen las conexiones necesarias para las diferentes areas, con el fin de 

dar una jetarquizacion completa de relaciones, ubicando claramente ef area base, para que 

apartir de ella, se puede hacer una reconstruccién articulada de la realidad. El diagrama 

siguiente tomado del libro “Uso critico de la Teoria” especifica Yo antes dicho. 

B 

Eye problema socral {érea temética basiea 

oreorico A para apoyar la recons- 

trucci6n articulada) 

D 

EI problema eje en este caso se ubica principalmente en A, que determinard la base para 

realizar la construccién articulada de las demas dreas (B, C, D). Por lo que el grédo de 

especificidad dependera del tipo de relaciones que se establezcan con cada una de las areas 

respetando los siguientes dos requisitos: “‘a) que no se tate de una captacién puramente 

intuitiva, sino de una construccién sometida a ciertas reglas; y b) que considerando la 
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mutabilidad de Ja reafidad. no se defina esta relacion como un reduccién a una estructura 

teorica, organizada en torno de una funcién explicativa. en razon de que esta pueda quedar 

sobrepasada por la complejidad dindmica de la realidad”(4). 

Dichos requisitos se legan a cumplir cuando se parte con la intencién de problematizar fa 

realidad por medio de pensarla como un todo indeterminado y no por medio de hipdtesis. Al 

pretender articular la realidad, el problema eje sera pensado en funcidn a las posibles 

conexiones con las diferentes dreas, asi como a las opciones posibles que se abren para la 

construccién del proyecto en el que se trabaja. 

Para concretizar lo anterior se seleccionaran los conceptos ordenadores mds adecuados: 

gue como ya mencionamas en et capitulo anterior, son los elementos que nos permiten 

establecer Jas diferentes relaciones con cada una de las areas, ¥ por io tanto dan paso a pensar 

la realidad como un Todo estructurado e indeterminado, ya que los conceptos ordenadores 

tendian como caracteristica el ser planteadas como estructuras gramaticales que abren a lo 

posible o indeterminado y no como estructuras carvadas. 

4.3 Definicion de los Observables. 

El objetivo a alcanzar con este tercer criterio metodolégico, ta “definicion de jos 

observables” es poder concretizar el campo de observables empiricos articulables que se 

pretender captar en la realidad; pues al delimitar ef problema eje por medio de la 

reconstruccién articulada. se procedié con una serie de datos empiticos derivados de los 
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conceptos ordenadores que son obra de contenidos reales y no de la imaginacion, por lo tanto 

deviene de un conjunto de hechos empiricos posibles de observar. 

Para lograr dicho objetivo se tiene que especiticar el contenido de los observables. que es 

fo que Hama Zemelman especificar los datos del signtficado, “el contenido del conjunto de 

observables que se delimita, est4 constituido por una mezcla de datos empiricos, cuya 

especificacién es producto de la reconstruccién articulada. Esta composicién de elementos 

constituird fos datos empiricos, mientras que la especificacién de su contenido, es lo que 

denominamos datos de significado” (5). 

Para poder especificar el significado que le da contenido a los datos empiricos, s¢ tiene 

que contextualizar ef concepto de forma articulada, con los elementos que se tienen de fa 

realidad, para que esté le de su significante, pues no sc trata de deducir el significade dese 

alguna postura tedrica, sino de la construccién articulada de Ja realidad, por lo que se 

fomaran en cuenta los tres siguientes puntos: 

*1,- El dato empirico carece de significado univoco. 

“2. Eg necesario someter el conjunto de datos empiricos a un razonamiento de relaciones 

posibles, con el propdsito de determinar su significado especifico mediante fa recons- 

truccion del contexto. 

“3.- No inferix significados a partir de datos empiricos derivados de una proposicion 

tedrica, pues debe mediar la reconstruccidn articulada del contexio”(6).



Por fo tanto, para delimitar el significado de los datos empiricos; que no son mas que 

conceptos especificados, que nos permitiran delimitar los campos de observacién, se debera 

partir de la reconstruccion articulada del problema eje, pues éste dard el contexto en donde 

adquiriran su validez como elementos que s¢ necesitan observar para seguir ef desarrollo del 

producto en cuestion. 

4.4 Determinacién de los puntos de articulacion. 

Una vez que se a dado contenido a fos datos empiricos por medio de los datos de 

significado, se pretenderd delimitar cada uno de los puntos de articulacién que existen entre 

los diferentes universos de articulacién, para ello se buscardn indicadores que sirvan de 

mediadores entre los diferentes universos. ya que esto nos permitird hacer una construccién 

de la realidad mas completa. 

Para lograr dicho objetivo. Zemelman plantea fa realizacién de una lectura articulada de 

los diferentes universos, pata poder especificar el contenido concreto que se logra alcanzar 

cuando se confronta con los demas. 

La manera como se trabaja la lectura articulada, es por medio de confrontar cada uno de 

los universos desde la opcidn de la inclusion; fin que se logra cuando se problematiza la 

realidad por medio de preguntas inclusivas, que su estructura plantee, tanto la problematica 

del universo de observacién en cuestién, como ef matiz que adquiere al ser visto, dicho 

universo por medio de fa inclusion del problema planteado por otro universo de observacién. 

Esta dindmica es la que nos permite encontrar los indicadores o mediadores de conexion 

entre los diferentes universos, a la vez que con ello hacemos una construccion concreta de la 
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realidad; para ilustrar lo anterior, retomaremos el ejemplo que plantea Zemelman en el libro 

“conocimiento y sujeto social"(7): 

“Partamos de la descripcién de los siguientes universos de observables, correspondientes a 

conceptos econdmicos, politicos y culturales: 

Universo a 

La estratificacion social de la localidad se caracteriza por la posesién o no de tierras. lo 

cual permite distinguir. en ef interio: de la localidad. dos grupos sociales: los ejidatarios y los 

jornaleros. Los primeros est’in dedicados, principalmente, al cultivo de café, sin controlar la 

cometvializacién del mismo, Los segundos son contratados, la mayor parte del afio. fuera de 

la localidad como peones agricolas. 

Universo b 

Existe un proyecto politico de desarrollo para un movimiento campesino independiente 

con alcances regionales; dicho proyecto encuentra a la mayoria de la poblacién y promueve 

ef desarrollo econdémico local. 

Universo c 

Los pobladores reconocen una conciencia étnica contin Ja cual acta como elemgnto de 

cohesion entre el conjunto de fos grupos organizados de Ia localidad. 
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Esta conciencia va acompafiada de un rechazo por el exterior, asi como por una 

identificacion de lo foranco con las clases dirigentes (politica y econémicamente hablando) de 

la region. 

De la lectura de U a, desde los observables de U b y U c, se desprenden los siguientes 

interrogantes: 

* Qué significado adquieren Ia estratificacién econdmica y los intereses que se 

adjudican cada uno de los sectores sociales que la integran, si se les analiza desde 1a comun 

partenencia de dichos extractos al proyecto de desarrollo de un movimiento campesino 

independiente (Ub)? 

* Qué significado adquicre la diferenciacién de extractos econémicos al relaciondrsele 

con la presencia de una conciencia étnica comtn. la cual da cohesion a Jos distintos sectores 

sociales en el interior de la localidad v fos enfrenta como un bloque homogéneo en su 

relacian con el exterior? 

De la lectura de U b, desde los observables de Ua y U c se desprenden los siguientes 

observables: 

* Qué significado adquiere el proyecto de un movimiento campesino independiente, 

cuanto en él se integran sectores sociales que por su ubicacién econdémica tefleja intereses 

diversos? 

* Qué sucede con ese proyecto si la conciencia étnica acta como elemento 

homogeneizante de los diversos sectores sociales? 
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* Qué significado adquiere el mecanismo que da cohesion a fa poblacién identificada 

con su pertenencia étnica, cuando el proyecto pretende tener un alcance regional que 

abarque poblaciones que no participen de la misma conciencia de la pertenencia étnica? 

Por ultimo, de la lectura de Uc, desde lo» observables de U a y U b, se desprenden los 

siguientes interroganies: 

* Qué funcién desempefia la conciencia étnica convin iespecto de la deversidad de 

intereses que infiere del tipo de ostractificacién econdmica? 

* En qué medida esta conciencia es reforzada pot el provecto politico, v que 

obstaculos podra obtener ef desarrollo del mismo? 

El universo de puntos de articulacion que se desprende del andlisis, es producto de tas 

relaciones entre: 

Estratificacién Provecto Conciencia 

econdmica politico étnica 

a b ¢ 

Sélo en ef interior de este universo articulado, es posible determinar el significado 

concreta que cada uno de estos conceptos, asi como sus respectivos campos de observables, 

puede adquirir. Asi, al analizar la estratificacion econdmica. sin confextualizar en términos



culturales. podriamos inferir la presencia de intereses opuestos, lo que, en Ultima instancia, se 

reflejaria en proyectos politicos. 

Por otra parte, la conciencia étnica que actiia como soporte del sentido de pertenencia a 

un grupo. podria por si misma conducir al planteamiento de que la comunidad constituye una 

estructura que no se proyecta mas alla de sus valores tradicionales. Sin embargo, si se 

contextualiza lo cultural en términos de lo econdmico -esto es, de la insuficiencia del recurso 

tierra con relacién a la poblacion; de la oscilacién de fos precios de sus productos y la falta de 

control sobre el proceso de comercializacién, etcétera-, la conciencia étnica, como base de 

homogeneizacién de los intereses de los diversos sectores sociales, se transformaré en una 

fuerza que sosténga al provecto de desarrollo econdmico. 

Asi. resulta que lo politico. en este caso. es la solucién a una exigencia de caracter 

econémico ¥ cultural que se expresa en un proyecto de desarrolio independiente, el cual, por 

una parte. permite mejorar las condiciones de trabajo y de vida mediante la organizacién 

econémica. v por otra. crear mecanismos de defensa de la identidad étnica*. 

Otro de los puntos importantes que hay que retomar en [a delimitacién de los puntos de 

articulacion, son los universos excluidos, que surgen en el momento en que se determina fo 

implicito dentio de los universos observables por medio de Ia lectura articulada, en_ otras 

palabras, para determinar los universos excluidos se parte de la aplicacién de los planos de 

articulaci6n de los universos delimitados; la representacién grafica de esto (en telacion al 
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ejemplo que acabames de transcribir), en base al esquema que plantea Zemelman en ef libro 

“Critica epistemoldgica de los indicadores"(8). seria el siguiente: 
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El fin de trabajar con los universos excluidos en el proceso de construccién de la realidad 

es el poder recobrat 1a relacién dialéctica que existe con los universos delimitados. pues ello 

permite especificar el significado 0 contenido de los datos empiricos. ya que “delimitar la 

significacién especifica que en el contexto tienen los diferentes universos delimitados leidas 

con el curso de los exchuidos(9). 

Asi es como los universos excluidos legan a jugar el papel de los mediadores, mds no de 

indicadores. pues lo que hacen es que apartir de los puntos de articulaci6n concretizan junto 
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con los universos delimitados las conexiones y el encadenamiento especifico del contexto. La 

siguiente grafica tomada del libro “critica epistemoldgica de los indicadores" ilustra lo 

  

              

a “ Nm 

PAI PA2 

donde Ud = Unh ergo delimitado 

Uex = Universo excluido 

PA = Puntos de articulacion 

M = Mediacion. 

“Las lineas diagonales representan las mediaciones. mientras que las areas ravadas. los 

puntos de articulacion a nivel de cada indicador en lineas secuencial. Si tomamos la "a", se 

representaria segun el esyuema asi: Ud "a" Lex "a" Ud "y". 

Conzluy endo podemos decir, que el objetivo a alcanza con este criterio metodoldgico es 

la reconstruccién del contexto, con el fin de especificar los indicadores que van hacer del 

dato empirico un dato de significado en relacién a una situacién concreta, a diferencia de 

querer los datos significado a partir de un esquema tedrico; y si por ultimo recobramos ta 

atirmacion de “que el significado determina el dato mortolégico" entonces podemes decir 

que et significado “constituye ta base para to concreto"(1G).



4.5 Campo de opciones viables y eleccion de alternativas. 

La reconstruccion articulada determina et valor de los indicadores que permitirén construir 

el modelo mas apropiado de intervencién: por lo que podemos decir, que los cuatro primeros 

criterios metodologicos- permiten establecer la parte del diagnéstico que describe o delimita la 

estructusa de un problema o proyecto en una situacién concreta, lo que ahora procederia, ¢s 

encontrai por medio de esa estructura articulada o diagndstico las diversas opciones viables 5 

elecciones altemativas que potencialmente se encuentran en una situacién concreta 

Como la construccién del diagndstico esta en base a una lectura articulada apartir de los 

difGentes niveles: econémico, politico. vultural, psicosucial ete. Asi como por sus diferentes 

momentos v fuerzas sociales que especifican ef contexto. debemos desarrollar un tipo de 

racionalidad que permita aprehender elementos con ¢l propésito de crear las estrategias 

adecuadas de intervencion. a diferencia de la racionalidad normativa que encuentra la 

necesidad de apropiarse primero de una teoria que pueda explicar Ia realidad y organizar el 

conocimiento para determinar los fines de intervencién. 

La racionalidad que se propone en este capitulo trabaja en base a indicadores los cuales 

son recortes de la realidad; indicador economico, indicador politico, indicador psico-social 

etc. Dependiendo al nivel que corresponda. Las estrategias se plantean en relacién al campo 

de posibilidades por lo que se pretende crear fines y metas en relacion a los diferentes niveles, 

fuerzas } sujetos sociales que intervienen en el proceso, en tanto que “la perspectiva del 

diagnéstico como campo de posibilidades... considera el desarrollo como complejos 

articulados de procesos que transcutren en diferentes niveles tiempos 5 espacios segiin 
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diferentes fuerzas sociales... exige que las estrategias disefiadas no se reduzcan a un sdlo nivel 

oa una sola dimension de la realidad"(11), sino por el contrario que abarque diferentes 

niveles, ya que el interés se vuelca sobre la propuesta de trabajos de orden multidisciplinario, 

en donde sea razonada la realidad desde a Totalidad como propuesta metodolégica. 

4.6 La funcion de la psicolugia en la metodologia planteada. 

Hemos prestado tanta atencion en enmarcar historico-social y epistemolégicamente la 

propuesta metodoldgica, que parece que sé ha dejado de lado a la psicologia, esto ha sido por 

necesidad de construccién tanto de los elementos conceptuales como por la justificacién de 

las bases filosdficas que la sustentan, Mas no por ello, creemos que Ja psicologia halla estado 

realmente ausente. como lo venimos mencionado desde la introduccién, la psicologia es parte 

de ese Todo interrelativo que debe constituir a la investigacién, por lo que ahora sdlo cabe 

preguntarse. desde que angulo debe plantearse la psicologia o como debe incorporarse en ese 

Todo interrelativo (en la Totalidad como propuesta metodologica). de esta manera 

justificariamos la importancia y ¢} valor de la tesis para la psicologia. Aunque de manera 

breve pero concisa es lo que ahora pretendemos hacer. 

La funcion de la psicologia debe pensarse en relacién a los diferentes criterios 

metodolégicos como un “area tematica" mas, asi como han sido pensados ¢ incorporados los 

diferentes niveles que hemos descrito, ef 4rea politica, el area econémica”, el area cultural 

etc., de esa manera la psicologia con su propia especificidad debe de recobrarse dentro de la 

problematica planteada, ya que dsta puede surgir como el “area tematica bisica para apoyar la 

reconstruccién articulada”. Recordemos, que aunque la imoportancia en esta propuesta



metodolégica es la de incorporar diferentes niveles de conocimiento; siempre en toda 

problematica planteada encontramos segun los criterios metodologicos, un area base desde 

donde podamos partir hacia la reconstruccién. Por otra parte, aunque la psicologia no surja 

como elemenio base, si puede incorporarse como un elemento de conexion que haga posible 

la construccion, permitiendo el logro del trabajo que se realiza. 

En paginas atras hablamos de la psicologia como un elemento psicosocial, también como 

aspecto psico-cultural, porque es asi como sé plantea en algunos apartados del trabajo de 

Zemelman, pero a pesar de ello, hay apartados donde se recobra la psicologia con su propia 

especificidad (12). No pretendemos caer otra vez ent atomismos, sdlo creemos que cada area 

posee sus propiss caracteristicas o especificidad que se ve enriquecida y fortalecida en ef 

momento de la investigacién, cuando se articula con otras areas, es este caso la psicologia 

encuentra su especificidad sobre todo cuando en el diagnéstico de ta dindmica social se 

pretende atender “a los procesos microdinamicos de la reproduccion sociobioldgica. tanto a 

{os comportamientos y actitudes que vinculan al individuo con su estructura social"(13). 

Desde esta perspectiva se puede rescatar dos aspectos importantes. por un lado tenemos el 

papel de los individuos ante lo que se despliega como constitucién de sujetos sociales y por 

otro lado La cuestidn de La interconexin de la dimensién cotidiana de la vida en relacién con 

los procesos macrosociales. Todo esto responderia a las siguientes interrogantes planteadas 

por Zemelman: 

“1.- Cudl es la contribucion de lo cotidiane al desarrollo de los procesos macrosociales? 
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2.- gDe que manera los sujetos sociales (estratos de clases y fuerzas politicas) se reproducen 

desde el punto de vista def microdinamismo que comprende la reproduccién de ta vida de los 

individuos 

3.- gCémo se inserta con los proyectos sociales 0 colectivos la manera como los individuos 

resuelven su vida cotidiana. 

En particular , nos interesa conocer estos microdinamismos, puesto que e! diagndstico, en 

tanto que pretende rescatar a la poblacion como sujeto activo en la definicién de proyectos de 

desarrollo requiere atender el problema de la constitucién de los sujetos sociales”(14). 

La manera como los individuos se insertan en los procesos macrosociales, tienen que ver 

con el concepto “modo de resolucién de la vida cotidiana”, con el que se pretende enfocar la 

forma como los sujetos satisfacen sus necesidades asi como se reproducen en el contexto de 

la vida cotidiana “En este sentido nos interesa destacar los significados que los individuos 

otorgan a los mecanismo reproductivos... En efecto el significado que el individuo otorga a 

Jos mecanismos reproductivos se reflejaré en la jerarquizacién que haga de sus necesidades” 

(15). 

Como una forma de ejemplificar lo antes dicho, continuacién transcribiremos tres cuadros - 

que pertenecen al libro: “conocimiento y sujetos sociales“(16). El primer cuadro marca los 

“mecanismos reproductivos de satisfacciones particulares”, ef segundo marca los 

“mecanismos reproductivos de condiciones” y ef tercero el “patrén de reproduccién 

personal”.
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Cuadro: 1 Mecanismos reproductivos de satisfacciones particulares 
  

  

  

  

  
  

Elementos ar- Relaciones sociales 

teutado- Nece- Acceso a brenes ° Ueos y Aspectos 

reg ardades y serpiciot wmterpersonales valores alternativos 

ee 
= - 

Atimentacién © Procedencia ¥ © Tipos de relacion © Patrén de 9 Informacién 

abltencion 4€ Beneratios por alimentacion sobre otras 

alimentos ta obtencién —dieta comun: précticas de 

de alimentos = dieta especial: alimentact6n 

© Estructura — alimentos © Cardcter de las 

de rejaciones dafiinos decisiones 

para el consumo y tabues* gnstitucionales 

° Mecanismes —formas ¥ © auténomas 

de decision tiempo de relacionadas con 

(lamilares y preparacion Ja actividad 

extrafamibares? 
allmentaria 

para la obtercion 
de alimentos 

Vestido © Obtenclén y¥ © Relaciones © Patrén del ® Informacion 

procedencia establecidas: vestida sobre otras 

de) vestido sesun 1a —tpo de practicas del uso 

procedencia vestuario por dei vestido 

del vectido edad y sexo, % Caracter de las 
© Instanclas en las ~~ vestuarto decisiones 

que se deciden diane ¥ Cindividuales 0 

Tas formas de festivo* colectivas) sobre 

resolucién de tal —cantidad y la practica 

necesidad costo del del vestido 

© Funclén soctal vestuario come 

det vestido. eriterio para 
definir sus 
funciones 
sociales 

Habitacién © Autoconstruida -°_ Relaciones © Patron de la © Informacion 

© Construida por establecidas en 18 habitaciént sobre otros usos 

instituclones adquisicion de — distribucton de la vivienda. 

(gasto det la vivienda: con del espacto; @ Cardcter de las 

servicio), instituciones, -— uso de! modelo decisiones 

®@ Modelos de con et mercado, de casa tomadas en las 

construceién etcétera _ Instancias 

@ Relaciones con © Relaciones Intra institucionales 

e} ambiente e interfamiliares, 
0 creadas por 

natural. establecidas en la iniclativa 

© Distribucién fa construcclén 
de la poblacién 

de} espacio y uso de la para resolver 

en refacién yivienda, 
esta necesidad 

° Mecanismos 
de decision 
Institucionales, 
0 ereados por 
la pobiacién. 
para resolver 
la necesidad 
de vivienda 

con ef uso
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Elementos ar- Relacio: 

trewlado- Nece Accrso a Bienes ond Socrates Usos v a 

ret asdates vy servicios interpersonales valores ones 

Mantenimiento © Acceso & © Relactone: ° . 

de la salud instituciones veinluarias Cultura, sanitarie ° Niveles de 

sanitarias, = con profesio- de enferme- Soneg mento 

estatales nales. dades: enten 

privadas 0 de —con adminis- — causas 0 Dem guades | 

tdistancla, costo | — sradores: _ pirtbuldas: conocimientos 

de] servicio) deros; curacion: eee métodos 

ad gon prendedores we enfermedades $ 

lerbas y temidas ; 
medicinas —causas de 

muerte. 

Mantenimiento © Las instituciones © Mecanismo de ° 

de ia salud ganuarias como decisién en el Patron de” Gousiones 
tuentes de uso de las . 

Informacion instftueiones Fer Stora onan are 

de los modelos —sanitarias, 0 para Seen ee ae ios 
de salud la definictén de solieltar fioaelos 

de objetivos asistencia instituclonales © 
y formas de médica: crenelo 

resoluci6n molestia, objet! 5 he 

auténomas. dolor, ere Seopios 
impedimento; 

-— defimici6n 
de métodos 
curativos 
apropladas 
para cada 
momento 

Educacion @ Acceso & © Organizaciones © Patron de © Caracter de 

instituciones dependientes de nterpretacion tos objetivos 

educativas. Ja instituclon de la funcién del modelo 

— tipo de educativa con educativa” educacional 

institucién, participacién de — quienes deben institucional 

— locatizacion; la podlacion; educarse~ en relacién con 

— estabitidad tipo de = cuanto tlempo; la capacitaclon 

del servicios decislones — para qué de la poblaclén 

— efleacia © Mecanismos de {valores como fuerza 

del serviclo, decisién creados asoclados) de trabajo. 

~- proporcion por la poblacién -— donde 

@e poblacién para definir 
escolar en objetivos sobre 

términos de estas practicas. 

Ingreso-egreso. 

Educacion 9 Objetivos 
@ Usos de los © En relacién con, 

del modelo 
contenidos las exigencias de 

educacional 
curriculares: eapacitactén para 

de las 
en el conjunto de = e]_ desarrollo * 

Instituctones. 
Jas practicas de proyectos 

reproductivas politicos. 
{alimentacion, ® Caracter de 10s 

salud, habitacién, — contentdos 

trabajo. eurriculares eh 

particlpacion, cuanto & 

etcdtera) proveedores dé 
informacion 

sobre las diversas 

practicas 
reproductivas 

© Cardcter de 
Jos objetivos 
elaborados por 
la propia 
pobiacién sobre 

esta necesidad,
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Relaciones sociales 

  

lementos or- Usos y jispectos 

Rilades" "nope Accera, a eres aon ed alts res 

~— 
em relacién con 
las exigencias de 

. sus procesos 
de trabajo y 
participacton 
politica. 

© Perodicidad de © @ Patron de Uso det Uempo 
Reereo * Ae Medios de las relactones interpretacién bre: 

comunicacion amistosas. del tiempo —en relacién con 
e familiares Te. 

asa. radio, 0 con vecinos 0 Actividades de rrencia a 
~Ehlevision, cine, fuera de la los dias festivos Instanclas de 

teatro | ——i«éJrrHada. @ Concepeién decision 
° Informacion de trabajo del descanso e cada 
seleccionada © Actividades © Actividades de Recanisme 
de los medics que imphean descanso, segun ! ductive: 

distintas ta edad y el sexo ~-en relacior ¢ 
cas ena relactones la busqueda comunicacién, 
relacionada con 
las practicas 
reproductivas. 
Acceso a 
instituclones 
recreativas, 
Lugares de 
convivencia, 
segun la edad 
y el sexo 

e 

de convlvencta. de informacion 
sobre otras 
practicas de 
solucién de las 
necesidades. 

Cuadrot: 2 Mecanismos reproductives de condiciones 

Acceso a obletivas 
y servicios 
Relaciones 

Usos y valores 

Aspectos 
alternativos 

Trabajo 

Volumen del ingreso 
Estabilidad del ingreso 
© Organizactén de los meca- 
nismos de bisqueda de sra- 
bajo. 

° Organizacién del trabajo. 
° Sistema de relaciones pro- 

ducto de 
cambio de ocupacl6n con 

Permanencia del lugar de 
residencta: 

cambio del lugar de tra- 
bajo sin alteracién de 
Ocupacton y residencia; 

cambio de trabajo con 
traslado del trabajador 
pero no de su famille. 

© Sentido del trabajo 
@ Ampliaci6n de ia informa- 

cién sobre prdctleas repro- 

ductivas por una dilataclén 
del espacio laboral. 

@ Autodefiniclén social (a qué 
grupo social se adscribe). 

© Instancias de decisibn sobre 
el trabajo 

°Carfcter de las soluclones 
adoptadas 

Parttcrpacion 

° Homogeneldad o heterogeneidad de la composicién en términos de estratos so- ciales en las instancias de decision 22 
cada Mecanismo reprodus 

  

9 Congruencia o Incongruencia del carde- 
ter de las decisiones tomadas para resol- 
ver cada mecanismo reproductiva con las demandas. programas, accrones de lag or- 
ganizaclones politicas. 

© Patron de subordinacién o autonomia, con 
respecto al sistema institucional, de !os 
mecanismos de decisién generados por 
Ja poblacién 

° Concepcion del cambio en términos de 
Ja satistacclén de necesidad 
— sentido del vivir mejor; 
—camblo personal - cambio colectivo; 

  

—tiempo en la proyeccién del cambio; 
—costumbres que se deben mantener. 
— usos que se Pueden cambiar, 

© Perfil de uso y creacién de instancias be 
decisién a nivel del conjunto de meca- 
Rismos reproductives: 
~-cardcter proyettivo o reproductivo de 

alternativas en el conjunto de necesl- 
dades, 

—caricter complementario o exciuyente 
de las alternativas tomadas en ei con- 
junto de las necesidades.



Cuadro: 3 Concepto base: patrén 

de reproducci6n personal 

  

Conceptos 
ordenadores Observables 

  

Influencia del 
contexto social 

Eleccloa subjetiva: 

~~ significado del 
trabajo 

—slynifteado de ia 
participacién 

@ Sistema de relactones sociales 
@ tnterpersunales de cada me- 
canismo reproductivo de ja vida 
cotidiana; 
— grupos de pertenencta, 

— grupos de referencia. 

Jerarquizactén de! conjunto de 
mecanismos reproductives (tan- 
to los de condiciones, como los 
ligados con las necesidades 
particulares). 

° Participacién de instanclas de 
deelsién relacionadas con cada 
mecanismo reproductivo. 

@ Contenido de las opclones de- 
flnidas para cada mecanismo 
reproductivo- 
— personal-colectivo, 
—alternativo-usual o rutina- 

no 
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La importancia que adquicren los cuadros citados. se encuentran. en ta forma creativa 

como se enmarcan los microdinamismos en los sujetos sociales en referencia a su sistema de 

relaciones cotidianas. 

Como podemos notar el “drea psicoldgica’ puede ser de gran importancia para la 

metodologia planteada en la presente tesis. ya que el sistema de normas asi como también de 

valores que el individuo asimila por la influencia que recibe de los grupos sociales con los que 

se relaciona. constituye el marco “que influye sobte Ia opciones def sujeto, a los grupos de 

referencia y de pertenencia del individuo” debido a que “la bisqueda de soluciones 

colectivas pueden constituirse mediante estirnulos que impulsen al individuo a la formacién 

de sujetos colectivos; asimismo el cardcter usual o alternative de soluciones aceptadas por los 

individuos, pueden servir de base para comprender el caracter permanente o covontural de 

Jos proyectos de desarrollo que se impulsen”(17). 

Solo cahe agregar que a medida que se empiece a trabajar desde fa psicologia con la 

metodologia planteada en esta tesis entonces encontraremos verdaderos aportes hacia esta 

area de conocimientos. pues es en la practica en donde se enriquece y se conforman las 

formas de razonar fa realidad. 

84



85 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

L~ Zomelman H. (1987). Conocimiento y Suisto social, Colegio de México, México, pag. 

67, 

  

2.- Zemelman H. (1987). 

La Totalidad, Colegio de Mexico, México, pag. 162. 

3.+ Ibid pag. 162 

4.- hid pag. 164. 

5.» Zemelman H. (1987). Conocimiento v Suieto Social. op. cit. pag. 80. 

6.- Ibid pag. 83. 

7.- Ibid pag. 84. 

8.- Zemelman H. (1986), Critica Epistemoligica De Los Indicadores, Colegio de México, 

México, pag. 73. 

9.- Ibid pag. 75. 

10.- Ibid Pag. 76. 

11.- Ibid pag, 90. 

12.- Zemehman H. (1987)..Conocimiento y Sujeto Social, op. cit. pag. 155. 

13.- Tbid pag. 167. 

14.- Ibid pag. 169. 

15.- Ibid pag. 179. 

16.- Ibid pp. 174-182. 

17.- Ibid pag. 184.



86 

CONCLUSIONES 

E] presente trabajo de investigacién fue planteado en un principio, con fa intencién de 

salvar la relacion existente entre ef individuo y la sociedad: inicialmente compartimos el 

comentario realizado por Gortz “solamente existe una forma absoluta de conocimiento 

psicoldgico, fa integracién de un conjunto en el cual sujeto-objeto responden a los mismos 

puntos de referencia”(1). Dicha dialéctica se conforma en la realidad, a partir de Ja accion y 

constifucidn del individuo en su medio social, pues no es sdlo el grupo lo que concretiza una 

realidad, sino lo que hace el individuo en dicho grupo “la realidad concreta y social --no sdlo- 

es el partido, sino la persona que milita en el partido, recibe una consigna, vota y asiste a una 

manifestacién, etcétera. la realidad concreta y social --no sdlo-- es la religion, sino 1a persona 

que admite ciertas creencias, recibe la comunién, va a misa y s¢ confiesa etcetera. La realidad 

conereta y social --no sélo-- es la teoria sino la persona que investiga, recibe un saber 

acumulado, se gradia y publica textos eteétera “(2). 

El interés como podemos notar, se enmarcaba con la inquietud que existia por trabajar to 

social y lo individual de forma integrar, debido a que segiin nuestra vision, estaban siendo 

estudiados de una forma muy reduccionista; el tratar de explicar la “realidad” sdlo desde el 

campo de la psicologja, acababa por despojarios de muchos otros elementos necesarios que 

estructuraban dicha “realidad”, Jo que nos flevé a plantear la necesidad de recuperar algunos 

trabajos (sabiamos que el tema ya habia sido trabajado la intencién ahora era enriquecerlos y 

adaptarlos a nuestro campo de estudio), que hablaran de Ia intcrrelacion que existe entre lo
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psicolégico y lo social , este ultimo lo entendiamos como los diferentes quehacercs, 

econémice, politico, cultural, educative etc. que estructuran la dinamica social. 

La intencién no era un simple planteamiento en donde el individuo y lo social se 

sincretizaran, ¢l propésito iba mas all4, porque si bien, ef individuo se constituye a partir del 

grupo social en el que se encuentra inmerso, éste constituye a la vez al grupo a partir de su 

proyecto social o la forma subyetiva como se inseria en él. También creemos que se deberia 

reconocer pata entender o explicar el comportamiento humano desde ef campo de la 

psicologia, las diferentes areas de conocimiento, porque al articularse dan una explicacién 

mis completa sobre el objeto de estudio. 

Cuando empezamos a formalizar ¢l trabajo atreves de ta lectura, cada vez fue siendo para 

nosotras mas inconsecuente el tratar de separar los procesas psicoldgicos con los procesos 

sociales; sentiamos que cra una idea absurda lo que se estaba dando en nuestro campo de 

formacién: la psicologia. Pero por otro lado nos encontrabamos con un inconveniente, el 

tratar de saberlo todo, en otras palabras el de dominar las diferentes areas de conocimiento. 

con el fin de poder plantear un trabajo con las caracteristicas que proponiamos, el de no 

segmentar o taxonomizar a los grupos por medio de un drea de conocimiento en particular, lo 

que nos llevo a reflexionar sobre lo que pretendiamos hacer, al final de dicha reflexién 

Hegamos a la conclusion de que la idea se tenia que plantearse en términos de hacer trabajos 

multidisciplinarios, debido a que no se trataba de saberlo todo, sino el de enriquecer fa 

investigacion a través del saber de otros que pertenecen a areas diferentes a la nuestra, ya 

que concluimos que la investigacién cicntifica no deberia caer en un campo de batalla, por ol
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contrario se deberian amoldar tas diferentes piczas del saber cientifico de tal manera que 

cada una de esas piezas conformaran una unidad dentro de esc proceso de conocimicnto. 

Dicha reflexion adquirié fuerza cuando nos fue proporcionado ¢} libro: “Uso Critico de la 

Teoria” de Hugo Zemelman. en donde se plantea la Totalidad como un Todo 

interrelacionado, que se estructura a partir de la conexién de diferentes areas de 

conocimiento, por ejemplo la econdmica, la cultural, ta politica, la psicoldgica eic. dentro del 

proceso metodoldgico de investigacion, a fa vez que recobra la cuestion de Ja Praxis, en la 

forma de construir el conocimiento, asi como otros conceptos del esquema marxista; lo que 

propicio un gran interés de nuestra parte, parecia que habiamos encontrado el enfoque que 

mejor se amoldaba a nuestra inquictud, ahora lo que teniamos que hacer era recuperar las 

bases histdrico sociales asi como epistemoldgicas que sustentaban el trabajo que hacia 

Zemelman, con la intencién de enmarcar correctamente lo que ibamos a proponer para el 

caso de la psicologia. 

Por lo que comenzamios a buscar la bibliogratia concerniente a la cucstion histérico- 

social. Fue sobre todo en Manheim donde encontramos el discurso mas adecuado a lo que 

queriamos sustentar, debido a que planteaba la manera como el contexto; por un lado 

reforzaba Ja vida orgdnica como un todo, y por otro se teemplazaba por un sistema de 

especiahzacion y fragmentacién, dichos coniextos quedaron ilustrados por Alemania y 

Francia, En el primer pais se encontraba viviendo la cuestién orgdnica en su forma de vida 

(ain se conservaba el sistema Feudal), lo que Ilevo a que precisamente en ese contexto 

surgician los pensadores que darian las bases epistemoldgicas al concepto de Totalidad. Por
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otro lado, Francia estaba teniendo un desarrollo mas acelerado. se encontraba en vias al 

capitalismo en donde se necesitaba romper con la vida organica que habia prevalccido en la 

época Feudal y adoptar la especializacion o la fragmentacién, para seguir desarrollandose 

adecuadamente ante el nuevo cambio (las razones del porqué necesitaba de fa especializacion 

o tragmentacién ya fueron debidamente planteadas en el capitulo 2). 

Cada uno de los elementos anteriores nos llevo a concluir que jas formas que aprendemos 

para acceder al objeto de estudio tiene que ver con el momento histérico en ef que se vive asi 

como con el contexto, especificado con las dinamicas politicas, econdmicas, psicoldgicas etc. 

que se desarrollan, ya que estos dos aspectos dan forma a las estructuras de los discursos que 

se proponen como validos en ef quehacer cientifico, recobrando a Sartre: Toda filosofia o 

conocimiento es “eficaz mientras se mantiene viva la praxis que la ha engendrado, que la 

lleva y la ilustra. Pero se transforma pierde su singularidad, se despoja de su contenido 

original y con fecha... en of horizonte de toda cultura son insuperables -la filosofias- en tanto 

que no se supera ef momento histérico del cual son expresién” (3). Por Jo tanto, habria que 

tener mucho cuidado en establecer las bases epistemoldgicas (recordemos que éstas son las 

que sustentan a las metodologias) porque existe la posibilidad de haber sido superadas; ya no 

son validas las metodologias que se derrvan de ellas, para seguir investigando. 

Cuando recobramos Ja importancia de establecer las bases epistemoldgicas, decidimos 

realizar una revision epistemologica del planteamicnto de Hugo Zemelman; crefamos que cra 

la forma mas adecuada para darle seriedad y vigencia a dicho trabajo.
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Nos encontramos con pensadores Alemanes, como ‘ya to habiamos mencionado 

anteriormente, el recorrido fue desde Kant pasando por Hegel, Feuerbach y Marx, cada uno 

de ellos trabajo la cuestién del sujeto y el abjeto de estudio en 1a misma linea. Empicza la 

idea con Kant y adquiere propiamente su consolidacién en Marx (para una descripcion mas 

detallada véase el capitulo que concierne a este tema), después de revisar dicho proceso nos 

dimos cuenta que conceptos como el de Praxis, Dialéctica, Totalidad etc. aun conservan su 

vigencia y validez, poseen bases s6lidas y serias para retomarse en la investigacion, apezar de 

tener una mala aceptabilidad por estar estrechamente vinculadas con el socialismo como 

sistema de vida, el cual parece no haber funcionado. Habra que reubicazlos dentro de fos 

procesos de investigacién en donde los resultados han sido diferentes, debido a que alli 

adquieren otra tonalidad referente a su vigencia y validez. Cuando nos dimos cuenta de la 

importancia que tenian los conceptos del materialismo histérico en la propuesta planteada por 

Zemelman, nos sentimos mas comprometidas con el trabajo que estabamos realizando. 

Ahora lo que nos faltaba era especificar los conceptos bases que iniegran ol trabajo de 

Zernelman, para ello tuvimos que recur a diferentes autores como Kosik, Marx, 

Feuerbach, Gramsci, Sanchez Vazquez etc. cada uno de ellos comprometidos mas con las 

cucstiones saciales, pero eso no nos problematizé ef trabajo, debido a que la idea era 

recuperar ese terreno de lo social en el campo de a pstcologia, la idea era firme: lo social 

inchtye a fo psicolégico y viceversa. 

Por ultimo sélo habia que plantear la estructura metodolégica desarrollado por Zemelman, 

ala vez que depositabamos nuesiro pyanito al hablar de Ja importancia yue puede jugar fa
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psicologia dentro de dicho planteamicnto. No pretendiamos ser los que construyeramos la 

propuesta, Ja idea mas bien tenia que ver con una inquictud ¢ incontformidad con lo que se 

estaba haciendo en el campo de la investigacion de la psicologia social y cuando nos 

encontramos con el trabajo de Zemelman, la idea clave era atraer la atencién de los 

psicdlogos hacia ese tipo de investigacion, ya que lo novedoso vendria no tanto con el 

planteamiento, sino el que desde la psicologia se empezara a trabajar con los criterios 

metodolégicos que desarrollaba Zemelman:; no obstante manteniamos una cierta reserva ante 

lo que estabamos haciendo, sobre todo por los asesores; la tesis -comentaban- mantenia 

pocos espacios del discurso psicoldgico, que para nosotros era justificable porque Ja intencion 

era ubicar correctamente lo que estaba siendo transladable de un campo del saber a otro, con 

la intencién de que se tuvieran los elementos necesarios para poder trabajar con ellos y por 

otro crefamos que cuando s¢ habtaba de ta multidisciplinaridad se sobre entendia que estaba 

implicita la psicologia, no habla que redondear mis al tratar de especificar con un discurso 

psicolégico como tal. Pero para los que estaban revisando el trabajo esto no era comprendido 

de 1a misma forma, resultaba claro que lo que hacia falta era un discurso desde la psicologia 

que justificara todo el trabajo. 

Apezar de todo lo anterior que de cierta forma se lego a superar al introducir mas 

espacios de discurso psicolégico, parecia que lo que estabamos realizando iba en la dweccién 

correcta, ya que estaba satisfaciendo ta inquictud que nos condujo en un principio a elaborar 

el presente trabajo. no obstante apenas ibamos a empezar el camino que parceia haber 

conclurdo. Fl ulumo espacio to teniamos pensado para hablar de forma breve pero concisa de 

como la psicologia se incluia dentro de esta propuesta de trabajo desarrollada por Zemelman,
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y aunque lo hicimos, fue en este momento donde nos encontramos con nuevas reflexiones 

que Ilevarian a que concluyéramos el trabajo con puntos suspensivos, en otras palabras. con 

una serie de preguntas que no podian ser contestadas en esta tesis por cuestion de espacio, 

tiempo y la finea que conservaba, cieimos mas oportuno y serio el que pudieran ser 

secuperadas en trabajos posteriores. Actaramos de antemano que nuestra postura adoptada 

no era la de invalidar cada uno de las cosas que realizamos, creemos que hay muchas cosas 

rescatables que més adelante citaremos, sdlo que no resulto ser la propuesta ideal ni mucho 

menos Ja panacea para la labor del investigador en el campo de lo social ya que , ahora 

encontramos grandes carencias en cuanto al papel que puede jugar lo psicoldgico dentro de 

dicha propuesta, sobre todo porque es el campo que nos compete. 

Aclaremos a que nos referimos con esas carencias. Lo propuesto como podemos ver en el 

capitulo anterior en donde se desarrolla ef area de la psicologia en relacién a una 

construccién de lo social, se basa en aspectos de indole positivista, en lo aparente, lo que la 

gente hace, piensa, siente etc., se registran por una serie de items que puede ser observables 

en Ia dindmica de los grupos, dejando a un lado {a cuestibn de lo no aparente que tiene que 

ver con la forma como se constituye el individuo. Esa constitucién juega un papel importante 

en la dindmica de los grupos; to que se pone en juego es la subjetividad de las personas que 

se conforma con fa estructura del aparato psiquico que a sido armado durante los primeros 

afios de vida. 

Antes de contmuar debemos aclarar que hemos decidido tomar algunos conceptos 

psicoanaliticos para hablar de algunos de los puntos que no estan contemplados propiamente
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en fa propuesta de Zemelman, para ello recogimos un poco def trabajo realizado por 

Braunstein en su libro: “Psicologia: Ideologia y Ciencia” y nos apoyamos en los comentarios 

pertinentes de nuestros asesores. No pretendemos caer en el extremo de proponer ahora, 

otra forma epistemoldgica y metodoldgica para la investigacion, ya que esto complicaria et 

trabajo y fo haria absurdo, sino que es a través de estos conceptos que conseguimos explicar 

algunas de la inconformidades que acabamos sintiendo como psicélogos ante el trabajo que 

estamos proponienda. 

El problema principal se deriva de la cuestién de saber cual es ef objeto de estudio de la 

psicologia, si es la mente, la conducta, el alma, fa actividad nerviosa etc. cualquiera que sea, 

tendrd una gran repercusién en la manera como se investiga, las herramientas metodoldégicas 

estaran supeditadas al objeto de estudio, y no porque se pretenda trabajar de forma 

multidisciplinaria se debe pensar que este elemento es superable, por el contrario, la 

psicologia junto con las demas dreas de conocimiento no pueden negar su objeto de estudio, 

sino reforzarlo por medio de la manera como lo aborda, lo investiga y lo propone en la 

integracion del trabajo multidisciplinario, por o que a continuacion daremos tres ejemplos 

que ilustran lo antes dicho. 

Un profesor de psicologia de la Universidad de Harvard, George A. Miller, define la 

psicologia de la siguiente manera: “Psicologia, ciencia de la vida mental basada en fa 

evidencia que s¢ obticne mediante ta observacién y andlisis del propio comportamiento y del 

comportamiento de los demas”(+) Como primer paso seria aclarar cl concepto de “vida 

mental” , pero por cucstiones de omisién o de olvido en el libro de Miler dice Braunstein, no
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se tomo la molestia de volverlo a tocar, ni en el glosario que pesee el libro, mas que en la 

definicién que acabamos de citar. 

El siguiente paso es el de aclarar el concepto de comportamiento. Miller hace referencia a 

dicho concepto de forma imprecisa, lo tclaciona con ‘a respuesta de un organismo a los 

cambios del medio. creando confusién en el momento de querer diferenciar entre psicologia 

y biologia. Si acabamos aceptando el planteamiento que hace Miller aunque tratemos de 

trabajar de forma multidisciplinaria, el aporie que hariamos como psicélogos a las demas 

drcas de conocimiento seria confusa y limitado, como el mismo objeto lo es. 

Et segundo ejemplo que hemos escogido, establece que la conciencia es el objeto de 

estudio de la psicologia, aqui cabe mencionar que dicho planteamiento, tiene que ver con una 

fragmentacion entre mente y cuerpo expuesto por Descartes, cf primero lo registra como res 

cogitan que se relaciona con e} pensamiento, las ideas, la raz6n etc. el segundo con res 

extensa, que tiene que ver con la patte mecénica 0 movimiento fisico; el cuerpo. 

La conciencia como se planteo en un principio, negaba fas necesidades del enerpo como 

determinantes de dicha conciencia, después el psicoanalisis recuperaria dicha cuestion, al 

establecer como punto de partida fas necesidades del cuerpo, en el momento en que el recién 

nacido buscaba satisfacer sus necesidades abria terreno a una experiencia placentera. “Fl 

bebé tiende al alimenio pero también y al mismo tiempo tiende al placer. El orden de fas 

  

necesidades estudiado por la biologia, se separa del orden del deseo... stinto es satisfocho 

por cf alimento, pot ta leche, el deseo cs satisfecho por el pecho, por el acto de succién del
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pezon. El movimiento def ser hacia el objeto det deseo no cs ya el movimiento exterior, la 

accion se interioriza’(5). Dicha interiorizacién se caracteriza por ser determinante de la 

estructura psiquica, ademas de inconsciente, debido a que la conciencia surge mucho 

después, cuando el sujeto es capaz de discriminar y reconocer el mundo exterior, por lo que 

la frase de Descartes de “pienso y luego existo”, quedaria invalidada, en tanto el cuerpo existe 

por su tendencia at placer y la satisfaccién de su deseo. 

Como podemos notar, “para Descartes y para la psicologia académica la conciencia eta ef 

punto de partida: por que pienso, existo en el mundo; pensando puedo representar a mi yo 

desligado del cuerpo, de todo soporte material y de una localizacién en el espacio. Para Freud 

la conciencia aparece como un proceso secundario y se funda en la inhibicién del proceso 

primario motorizado por ef principio del placer”(6). Todo esta tiene fuertes repercusiones 

para el investigador, si la psicologia se plantea como objeto de estudio: fa conciencia, 

entonces habria que explicar al sujeto slo desde ef campo donde el puede discriminar y 

reconacer tanto a los demds como asi mismo, olvidandonos de ese proceso subjetivo que lo 

lleva a incorporarse a la dindmica social de una forma particular, ya que depende de la forma 

como se estructuro psiquicamente, que respondera a la interaccién con el grupo social al que 

pertenece. 

El tercer y tltimo ejemplo (no por que los hallamos agotado, sino por que son los mas 

representativos para nosotros en relacion a lo que queremos explicas), se basa en la propuesta 

de considerar a la “conducta” como objeto de estudio, elemento que se penso vendiia a 

deribar todo otro obyeto que se halla propuesto, ya que se basa -scgun sus representantes cn 

aspectos puramente obyetivos. y sobre todo permite hacer cambios 0 modificaciones en la
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conducta. que comentan ellos, es el punto nodal de la psicologia, pero para dejar esto en 

claro, a continuacion transcribiremos un comentario de B. Watson citado en Braunstein: “La 

psicologja. tal como Ia ve el conductista, es una rama puramente objetiva y experimental de fa 

ciencia nafural. Su meta tedrica es la prediccién y el controt de la conducta La introspeccion 

no constituye una parte esencial de sus métodos, y ef valor cientifico de sus datos no depende 

de que se presten a una interpretacion facil en términos de concicncia. En sus esfuerzos por 

obtener un esquema unitario de ja respuesta animal, el conductismo no reconoce ninguna 

linea divisoria entre ef hombre y el bruto. La conducta del hombre, con fodo su refinamiento 

y complejidad, no es mas que una parte det esquema total de investigacion del conductista... 

Parece haber Hegado cl momento de que la psicologia descatte todo referente a fa conciencia, 

de que no necesite ya engafiarse al creer que su objcto de observacién son los estados 

mentales"(7). Ahora procederemos como en el primer ejemplo, aclarando algunos términos 

que a la vez nos permitan reflexionar sobre fa conducta como objeto de estudio. 

El termino conducta se basa en la respuesta que da un organismo a fos cambios del 

medio, por lo tanto el organismo al ser cualquier “cuerpo organizado con partes conectadas 

interdependientes que comparten una vida en comtn; estructura material de una planta o 

animal individual”(8). entonces nos encontramos con el dilema de poder diferenciar dos areas 

de conocimiento la psicologia y ta biologia, sobre todo cuando vemos que mucho del trabajo 

experimental del conductismo (es el nombre con que se describe la corente psicolégica que 

estamos analizando) esta basado con animales (ratas y pichones por ejemplo), aunque el 

problema de fondo no es precisamente la diferenciacién de las dos dreas, después de todo 

recordemos que la presente tesis se a planteado con Ja intencién dv im olucrar ¢ interconectar
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diferentes campos del saber cientifico, para enriquecer la investigacién, no obstante ef 

problema que estamos plantcando, ticne que ver con la poca delimitacién que adquiere el 

témino conducta para ser investigado, ya que al perderse la especificidad del objeto de 

estudio en dos dreas de conocimiento diferente, no estamos habiando de interconexion, sino 

de ambigiiedad en el objeto de estudio. 

Otro punto importante a considerar es que el conductista plantea su esquema teérico, de 

tal forma que parece que to que observa y el cémo Jo observa, estat totalmente libres de toda 

cuestion idcolégica y subjetiva, que puede ser una ciencia pura y exacta y olvida que esos 

ideales de cientificidad son abstractos, no pertenecen a nuestra realidad, como menctona 

Braunstein: “el objeto de una ciencia no es una casa 0 modificacién visible en las cosas sino 

que es un sistema de conceptos producidos por los cientificos para explicar a las casas y sus 

modificaciones. la ciencia” no encuentra” su objeto; lo “produce” a través de un trabajo 

teérico. El objeto de la ciencia es, pues un objeto formal y abstracto, a diferencia de tos 

objetos empiricos, concretos, de nuestra vida cotidiana”.(9). 

Estos tres ejemplos nos han servido como una breve reflexion sobre el objeto de estudio, 

nos permitieron plasmar la inquietud ante el trabajo que hemos venido realizando; cada vez 

nos encontramos mas convencidos, sobre todo después de que tuvimos acceso a la 

informacion que hablaba de los cambios que esta teniendo la Fisica una ciencia considerada 

exacta, sobre la unidad de las cosas, lo que derivé que la propuesta de un trabajo 

multidisciplinario es de gran importancia en nuestro proceso de conocimiento. En lo que se 

refierc a la nueva inquictud, esta tiene que ver con la forma como nos planicamos como
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jon con las demds areas de conocimiento, ya que de ello dependera et 

  

psicdlogos en rels 

aporte que hagamos a las investigaciones que realicemos. 

Todo fo anterior abrié una serie de preguntas en torno al trabajo de Zemelman. que no 

son contestadas en ef presente trabajo (las razones ya las hemos venido exponiendo en ésta 

Ultima parte), surgen como reflexiones que podrian ser recuperadas en trabajos posteriores, 

que nos comprometan a involucrarnos con nuevos elementos conceptuales y desde angulos 

diferentes. Entre dichas reflexiones encontramos: 

1.- Que el papel del psicdlogo sea planteado de forma mas concreta. 

2,- Que se recobre claramente el objeto de estudio con e} que la psicologia se va a proponer. 

3.- Ast como la manera como se interrelacionaré dicho objeto de estudio con jos elementos 

que se desprenden de las otras areas. 

4. Habria que plantearse la subjetividad del individuo, punto nodal en fa practica del 

psicélogo en relacion a la forma come el sujeto se inserta en Ja dinamica social. 

Puntos que marcan en nosotros el principio de lo que parecia haber sido el final de ia tesis. 

Pero a pesar de ser cuestionada Ja estructura metodoldgica planteada por Zemelman desde 

diferente angulos, posee bases serias y sobre todo Ja idea de integracién o interconexion que 

esté permeando actualmente a Ia ciencia, incluso en areas que siempre se consideraron muy 

herméticas en su manera de investigar, como son fas Hamadas ciencias exactas (la Fisica, las 

Matemiaticas, la Quimica), por ejemplo Capra, Borh, Einstein, Morris Berman (historiador cn 

cienctas) etc. Todos ellos hombres teconocidos por su gran capacidad intelectual y sericdad 

en sus trabajos, han tenido que recurrir en ciertos momentos a conceptos holisticos para
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encontrar fos elementos que puedan explicar lo que actualmente estan viviendo en sus 

investigaciones, no s6lo han visto destrozar enfrente de sus ojos (por los cxperimentos 

realizados) el concepto de fragmentacién, asi como el de estructura “{6gico-formal”, (como 

ha sido pensada 1a “realidad”); el concepto de tiempo se ha dejado de plantear en términos 

tridimensionales, ahora lo retoman como un elemento cuadridimensional; han aceptado 1a 

pran influencia que ejerce el investigador en sus investigaciones, etc. podriamos seguir 

enumerando muchos otras aspectos que han flevado a reconsiderar los diferentes 

planteamientos que rccobran cuestiones holisticas en sus trabajos de investigacién, como de 

insercién en la sociedad, pero para estas conclusiones son mas que suficientes. 

La psicologja no ajena a lo anterior, ya que su estructia “16gico-formal”, como muchos 

de sus elementos epistemoldgicos se han derivado de tos mismos procesos que conformaron 

a las “ciencias exactas” (esto ya ha sido retomado y explicado en ef primer capitulo), por lo 

que no es de sorprenderse que también en la psicologia se este proponiendo desde diferentes 

4ngulos una forma de trabajo holistico, no porque se crea Ja panacea en la investigacion o la 

Yinica opcién actualmente valida, sino porque eg alli en donde muchos encontramos los 

elementos para convivir armoniosamente con nuestra propuesta de trabajo, que tiene que ver 

con la integracién y con los resultados a los que han Ilegado otras reas de conocimiento 

respecto a la indivisibilidad de las cosas, “se dice que las particulas estan en conexidn 

inmediata entre si, por cuanto sus relaciones dindmicas dependen irreductiblemente del 

estado del sistema global (y, en realidad, del de otros sistemas mas amplios en los que se 

contienen, lo que nos hace extendernos en tltimo término y en principio hasta el universo 

entero), De esta forma, nos vemos conducidos a una nueva nocién de globalidad sin
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fracturas, que repudia la idea clasica de que es posible analizar el mundo en partes que 

existen independientemente y separadas” ( 10 ). 

Ahora slo cabe abrir tres puntos suspensivos en relacién a jas nuevas inquietudes que 

nos ha dejado este trabajo; no obstante nos sentimos en cierto sentido satisfechos por el 

trabajo que realizamos, porque por un lado encontramos una propuesta de trabajo 

multidisclipinario muy interesante, aunque con algunos cuestionamientas como los que 

acabamos de hacer; y por otro lado, nos ha permitido madurar en nuestra intencién de incluir 

diferentes areas del saber en ta investigacion social, al suxgir inquietudes mds concretas, 

mejor elaboradas y mejor ubicadas en relacién a nuestro campo de conccimiento: ta 

psicologia. Ya no es tan abstracta la idea de incluir ta practica del psicdlogo en el trabajo 

multidisciplinario, ahora adquiere un esquema de reflexion mas concreto, aunque hay que 

reconocer que el trabajo apenas empicza, falta mucho por hacer. No podemos quedarnos con 

la pura intencién. Pero por el momento creemos que la mejor opcién es concluir con fa 

presente obra por Jo que cerramos con este comentario.
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